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INTRODUCCION 

Al travAs de los años, la teorfa del comercio internacional 

que ha prevalecido en las relaciones econ6micas internacio

nales,es la teorfa de las ventajas comparativas de David 

Ricardo por consfderársele la única que presenta aportes p~ 

ra la comprensi6n de estas relaciones internacionales. Hay 

que temar en cuenta que aGn cuando la ide~ básica de Ricar

do sigue siendo la fuente de esta teorfa, los neoclásicos -

han contribuido con diferentes aportes. 

Los costos comparativos de Ricardo nos proponen los benefi

cios que pueden obtener cada pafs por separado y el mundo -

en su conjunto, de una divisi6n internacional del trabajo,

º sea, de la espe~ializaci6n en la producci6n de los bienes 

en los que, en relact6n con otros pafses tengan un menor 

costo comparativo y asf al intercambiarlos obtenganf~n ma -

yor beneficio, aunque no necesariamente proporcional .. Asf -

pues tenemos que esta teorfa está basada en el libre cam -

bio. 

Dentro del marco te6rico del comercio internacional esta 

teorfa se ha mantenido a la cabeza como -clave del comercio_ 

internacional; sin embargo, la prlctica nos demuestra· otra_ 

cosa, pues los gobiernos de los diferentes pafses y los bl~ 

ques de comercio del mundo, practican sin cesar una polf 
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tica proteccionista. casi tan antigua como la misma teorfa 

que la debate.La base de ia polftica proteccionista es : -

por un lado. proteger la producci6n de la industria nacio

nal de la competencia externa y por· otro lado, lograr una

balanza comercial positiva, exportando más de lo que se Ífil 

porta. Dejando con ésto de lado, la teorfa de los costos -

comparativos de Ricardo, pero únicamente eo la práctica p~ 

ra seguir dándole su apoyo a nivel te6rico. 

Lo anteriormente planteado habrfa que enmarcarlo dentro de 

un contexto de crisis econ6mica mundial. la cual redunda -

inevitablemente en el comercio mundial. Mientras que las -

economfas se: nfrentan a problemas de inflaci6n creciente, 

fuertes déficits comerciales. inestabilidad cambiaria. al

tas tasas de .desempleo; tenemos que las corrientes protec

cionistas se han recrudecido en el mundo. Esta nueva co -

rriente se diferencia del proteccionismo ya conocido.pues, 

se han instrumentado medidas mucho más sutiles que los --

aranceles o las cuotas, por lo que se le caracteriza como

neoproteccionismo. 

La nueva polftica comercial dominada por el llamado neopr~ 

teccionismo, viene a reforzar el deterioro comercial del -

Tercer Mundo .• ya sea bloqueándoles el acceso a los ~erca-

dos o reduciendo la competitividad de los productos que -

exportan dichos pafses. 
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Hoy en día se despliega una elaborada y compleja gama de 

medidas proteccionistas en donde el arancel juega un papel-

1 imitado, pues el papel central lo tienen medidas tales co

mo: barreras no-arancelarias en general; derechos anti-dum

ping, subvenciones gubernamentales, derechos compensatorios, 

cuotas restrictivas al Sistema Generalizado de Preferencias 

( SGP ), la imposici6n de acuerdos de"libre comercio organL 

zado" para proteger supuestamente viejas industrias en cri

sis y la búsqueda de la llamada reciprocidad comercial con

los países en desarrollo, 

Esta vertiente se encuentra impulsada por los intereses de

las economías capitalistas desarrolladas que reaccionan de -

esta manera frente a la crisis. También obedece a los. inter~ 

s~s de las empresas transnacionales que buscan una economfa

cada vez m&s internacionalizada y de los sectores monopolis

tas que producen para el mercado internó de los pafses sub-

desarrollados .. Otra cuesti6n importante, serfa la competen-

eta interimperiali~ta, que con el apoyo de los gobiernos de

cada pafs, respectivamente, busca defender los intereses e-

con6micos internos que dominan en cada uno de ellos y que -• 

los lleva a buscar compromisos bilate~ales y multilaterales

que les permitan obtener concesiones de otros pafses. 

Oe esta manera, surge una contradicci6n aparente entre lo 

que conocemos como redespliegue industrial llevado a cabo 

por las empresas transnacfonales interesadas en producir en-
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el exterior, bienes fabricados con altas tasas de gananctas, 

que se explican por los bajos salarios que imperan en los -

pafses subdesarrollados y desde ahf ·explotarlos; y las ten

dencias proteccionistas de los monopolios basados en el -~

mercado interno. 

Como parte de este redespl ie.gue industrial, tenemos que to

mar en cuenta la clasificaci6n de México Como pafs de re--

ciente industrializaci6n ( PRI ) , lo que le ha ganado ser -

objeto de fuertes medidas proteccionistas por parte de los

pafses desarrollados, medidas independientes de las anterior

mente mencionadas, como: restricciones "voluntarias" a las -

exportaciones, la exclusi6n de algunos productos mexicanos -

del SGP o la reciprocidad en abrir sus mercados para las ex

portaciones de ciertos prod~ctos. 

Dentro de la 6ptica anteriormente seHalada, vamos a enmarcar 

la situaci6n m!s especffica de México y sus exportaciones en 

el contexto mundial, sirviéndonos princ1palmente por ejemplo 

de la situactdn de l~s exportaciones no petroleras, para ver 

en que medida sé han visto afectadas las exportaciones mexi

'canas en general, tanto cualitativa como cuantitativamente. 

Asf mismo propondremos medidas alternativas de polftica co

mercial que permitan el desarrollo de dichas exportaciones; 

alternativas que tengan como base, ya sea mayor integraci6n 

econ6mica de este pafs con Centro América y el Cono Sur o el 

Tercer Mundo en general; ya sea una combinaci6n de libre --
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cambio y proteccionismo para impulsar el desarrollo de las

exportaciones; o cualquier otra alternativa que emerja a lo 

largo del presente estudio. 

Con este estudio. vamos a demostrar que el neoproteccionis

mo, ( nueva corriente proteccionista nacida de la crisis )

ha acentuado en gran medida eldeterioro comercial de M6xico 

y sobre todo en virtud de la dependencia econ6mica con res

pecto a los Estados Unidos. 

En el momento en que las economfas de los pafses desarroll~ 

dos se ven afectadas por la crisis, comienzan a proteger su 

industria nacional de la competencia externa, creindose una 

lucha interimperialista que afecta principalmente,~ las e~ 

portaciones de los pafses en desarrollo y a los pafses en -

franco subdesarrollo; pero implementan una polftica que les 

permite seguir predicando el libre cambio mientras que 

ellos. utilizan las medidas mis sútfles que proporciona el

neoproteccionismo. 

Si bien, es cierto que MAxico no aumente la cantidad de sus 

exportaciones debido a la falta de competitividad de sus -

productos en el exterior, tambi6n es cierto que no quedan -

enmarcadas todas las exportaciones mexicanas en esta defin1 

ci6n. Los productos mexicanos que cuentan con las caracte-

rfsticas necesarias para competir y colocarse en el mercado 

internacional. han sido objeto de restricciones, que limi--
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tan e impiden dicha colocación de productos en el exterior, 

negando a México la captaci6n de divisas por exportaciones, 

tan ne~esarfas en la actual situación que vive el pafs debi 

do a su dependencia de las importaciones de los pafses in-

dustrializados, para el desarrollo de la economfa mexicana. 



LAS EXPORTACIONES MEXICANAS FRENTE AL NEOPROTECCIONISMO 

( 1970 - 1983 ) 

CAPITULO I 

El librecambio y el Proteccionismo en la Teorfa del Comercio 

Internacional. 

1.1 Introducci6n 
A lo largo de la historia han surgido diferentes corrientes 

de pensamiento respecto al comercio i.nternacional, dichas -

corrientes se pueden dividir en dos grandes categorfas que

modulan no s61o la teorfa, sino tambi~n la pr.ic.tica del. --

comercio. Estas categorfas son: el librecambio y el pro-

teccionismo. 

En lo que respecta al l~brecambio, los planteamientos se b~ 

san en el beneficio mutuo que acarrea el comercio interna-

cional, ya que permite el aprovechamiento de las ventajas -

comparativas de las distintas regiones o pafses. De esta -

manera, los exponentes de las corrientes librecambistas pr~ 

ponen que el comercio se desarrolle con el mfnimo de limi-

tantes, de hecho, defienden la libertad en el tr.ifico de -

bienes y servicios entre pafses, promoviendo asf la especi! 

lizaci6n en la divisi6n internacional del trabajo. Por - -

otro lado, el proteccionismo plantea la necesidad de permi

tir el desarrollo de las ~ctividades econ6micas, en especial 

de la industria dom~stica en aquellos pafses que no han lo

grado un alto nivel de desarrollo. E~te planteamiento se -
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basa en que al permitir el libre comercio, los pafses, dado 

su grado de desarrollo industrial, no tendrán la oportunidad 

de crear una industria propia, que les permita después de 

cierto tiempo competir en el mercado internacional en 4reas

no tradicionales de produccidn. Debido a lo anterior los de

fensores del proteccionismo proponen el establecimiento de -

barreras al comercio, ya sean aranceles, cuotas y/o subsi- -

dios, que permitan defender la industria doméstica de la co~ 

petencia internacional, en especial de acuerdo con su polfti 

ca econ6mica determinada. 

Las dos categorfas arriba mencionadas las podemos ubicar en

la evoluci6n de la actividad econ6mica a tr!ves de la histo

ria que ha permitido que en sus distintos momentos las cond1 

ciones promuevan la creacidn de distintas corrientes de pen

samiento sobre comercio internacional y mis especfficamente

sobre librecambio y proteccionismo que puedan resumirse en:

mercantilismo, librecambismo clásico, librecambismo neocl&-

sico y estructuralismo. 

1.1 Mercantilismo. 

"El mercantilismo designa etimi16gicamente la doctrina -

que exalta el desarrollo de los mercados y del comercio~ 1 
A finales del siglo XV, surge la primera corriente de -

pensamiento que se ocup6 del intercambio internacional, deb1 

do b&sicamente a que fue en este perfodo , donde se ubica el 

origen del Estado-Naci6n. 
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El nacimiento del mercanti)ismo, tiene como base principal 

el descubrimiento del Nuevo Mundo; para el cual fueron ne

cesarios avances tecnológicos que revolucionaron la Edad -

Me¿ia, este descubrimiento trajo consigo una gran reserva

de materias primas y metales preciosos cuya posesión dete~ 

minó la unificación de los Estados, fomentó la ampliación

del mercado ·nacional, además del desarrollo de las comuni

caciones, la división del trabajo y el intercambio comer-

et a l. 

A partir de este momento fueron los hombres de negocios -

quienes determinaron el comportamiento público y privado -

de las polfticas que afectaban la economfa; el pensamiento 

de estos hombres giró en torno a los objetivos de construir 

un Estado fuerte y poderoso, tanto polftica como economica

mente; para lograr este objetivo consideraban necesario un 

flujo positivo y continuo de metales preciosos, considera

dos. necesarios para la riqueza y seguridad nacional 

Este flujo de metales tan necesarios para fortalecer la a~ 

tividad económica en particular y el Estado en general, era 

posible con una Balanza Comercial favorable, ésto lo encon

tramos en la doctrina central enunciada por Bacon en 1616 -

que dice: "dejad asf puesta la base del intercambio favor~ 

ble de tal manera que la exportación de bienes nacionales -

sea más en valor que las importaciones de lo extranjero, asf 
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estaremos seguros que las reservas del reino se incremen

taran. por que la balanza de comercio debe ser retribuida 

en dinero o metales preciosos• 2 , lo anterior, se debió a ~ 

que identificaban la acumulación de metales con el enriqu~ 

cimiento. 

Estas ideas corresponden a la realidad histórica que esta

ban viviendo las metrópolis europeas. realidad de rivalidad 

y guerra; de ahf nace la necesidad de un nacionalismo econ~ 

mico y un Estado poderoso y agresivo que impulsara la defe!!. 

sa de la industria, el comercio y en particular la indus- -

tria naviera. Por Asto, se le considera un perfodo netamen 

te pr!ctico que se basaba en la observación de la realidad 

y las experiencias, ademls de contar con algunos principios generales. 

"El mercantilismo fue escencialmente una doctrina popular. 

desarrollada a la luz de las circunstancia~ y valores his

tóricos vigentes por simple inferencia de los hechos apa- -

rentes•. 3 

La diferencia en las pr4cticas mercantilistas dependfan de 

los intereses particularesenpugnaencada paí,s, la ideosi.!!.. 

crasia y tradiciones etc., por lo que cubrían una amplia -

gama de puntos que podfa ir <le: medidas monetarias, control de -

cambios y movimientos de metales preciosos, aranceles, re~ 

tricciones cuantitativas, subvenciones, concesiones monop~ 

licas. bajos salarios, control de emigraci6n y m4s; cual -

quier medida necesaria para lograr los objetivos mercantilistas 
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Las principales caracterfsticas de las medidas económicas -

que sustentaban los mercantilistas, pueden resumirse en -

los siguientes puptos: 

a) Reglamentación al Comercio: prohibición de exportaciQ

nes de metales preciosos. 

b} Monopolio del Comercio: exclusión de extranjeros de 

ciertas ramas del comercio consideradas estratégicas y 

del comercio con las colonias propias. 

c) Reglamentación directa al Comercio: establecimiento de 

monopolios comerciales con amplios márgenes de utilidad, 

subsidios a las exportaciones preferentemente con elev~ 

do contenido de trabajo en su relación de v.alor. Se ig 

pusieron altos impuestos a las exportaciones de materias 

primas y a las importaciones de manufacturas y viceversa. 

Se permitfa la importación de bienes siempre y cua.ndo: 

eran esenciales y no podfan producirse en el pafs, eran 

materias primas de las que hacfa falta. se necesitaban

importar como elemento de negociación para colocar sus 

exportaciones. 

d) Desarrollo del Sistema Naviero Nacional: se considera

ba básico tener una buena flota mercante; se restringfa 

el comercio a un.solo puerto y con barcos del pafs. 

e) Desarrollo del Factor Trabajo: para lo cual se contaba 

con diversas medidas como; estfmulo del incremento po-

blacional, incorporación al trabajci productivo de ninos, 

polftica de bajos salarios que creara un gran remanente 
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de productos de trabajo para la exportaci6n, fomento de 

la inmigraci6n etc. "Su deseo consisti6 no s6lo en ex

portar un valor econ6mico superior a lo importado, sino 

en que las exportaciones incluyeran la máxima proporci6n 

de trabajo. La ganancia del comercio exterior la empe

zaron a medir por el excedente del volúmen de trabajo -

exportado respecto al incorporado a las importaciones". 4 

f) Incor~oraci6n de las Colonias al Sistema Mercantilista: 

las colonias proporcionaban las materias primas a la m~ 

tr6poli, importando de ésta las manufacturas. Se mant~ 

nfan controles para no permitir el desarrollo industrial 

en las colonias que fuera a convertirse en competencia

para la metr6poli. 

Entre los últimos aportes del mercantilismo tenemos los re~ 

lizados por Thomas Mun, que logró descubrir algunos errores 

en la Balanza Comercial favorable, pues distingui6 las ex-

portaciones de bienes y servicios como el único camino de -

atraer riquezas al pafs; riquezas ya no medidas en términos 

de dinero y metales preciosos, sino como factores de necesf 

dades. Mun consideraba el comercio como un medio para obt~ 

ner estas riquezas, mientras que las mismas pasan a ser un 

medio para incrementar el comercio que es la verdadera ri-

queza de un pafs. 
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Su pensamiento lo podemos resumir cuando cita que: "El di

nero no debe ser dejado ocioso, sino debe ser empleado como 

fondos de capital: debe ser convertido en mercancfas y des

pués otra vez en dinero, de esta manera es multiplicado. -

Si el dinero es mantenido en el pafs, la exportaci6n de me~ 

cancia terminará por declinar porque los precios aumentarán 

y los extranjeros comprarán menos" 5 , asf ~sta era su lecci6n 

más importante a los hombres de negocios pues cuando se ha

obtenido una cantidad de dinero comerciando se puede perder 

al no comerciar con ese dinero. 

Otro aporte importante es el de David Hume, que aplic6 la -

teoría cuantitativa del dinero al comercio internacional -

pero sin llegar a consolidarla, pues no vislumbr6 la incom

patibilidad de ésta y la de la Balanza Comercial favorable. 

Hume aclar6: "Los ~recios est&n determinados en su pafs -

por la cantidad de dinero; los precios en diferentes paises 

son interdependientes". 6 Un pafs de precios bajos puede -

vender más barato que un pafs de precios altos: esta venta

ª precios mis bajos determinar! la afl~encia de metales,- -

que hará subir los precios en este primer pafs, bajandolos

en el otro. Se alcanza finalmente el equilibrio mediante -

alguna regulaci6n común entre los niveles de precios nacio

nales. 
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Estos últimos avances del mercantilismo, 11evan a grandes -

pasos a una nueva etapa, dirigida por la evolución económi

ca, radicalmente opuesta a la anterior ya que los remanentes 

de estas medidas proteccionistas ya no se utilizan para los 

mismos fines, sino para permitir el desarrollo de alguna -

rama económica especffica, además, hay importantes diferen

cias con respecto a patrones y técnicas de regulación. ~sn 

el decenio de 1750, comenzó a verse por primera vez una crf 

tica amplia de los principios básicos del mercantilismo 

hecha por personas de gran talla y sin intereses inmediatos 

visibles que defender•. 7 

Ciertamente esta corriente de pensamiento, dió un fuerte i~ 

pulso al desarrollo del comercio internacional y sus aportes 

dejaron las bases para el desarrollo de la Teorfa del Co-

mercio Internacional. 

1.2.1 Transición al Liberalismo Económico. 

Otro nuevo cambi'o se avecinaba: desde el momento en 

que el mercantilismo comenzó a verse rebasado por la evolu

ción económica, las políticas restringidas a un liberalismo 

·económico naciona), para fines del siglo XVIII mostraron ser 

insuficientes para dar expansión al capitalismo industrial 

de producción masiva, la extensión del mercado se convirtió 

en una limitante para la producción. 
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Con un Estado consolidado que permitió que el comercio brin 

dara grandes ganancias a banqueros, comerciantes y fabrican 

tes, la acumulación de capital crecfa en progresión casi -

geométrica y con la revolución industrial en puertas, el 

liberalismo econ6mico general prometfa mayores avances. 

"Se hizo manifiesto, de un modo lento pero creciente, que -

el mercado libre ofrecfa campo más amplio a la iniciativa -

individual, y donde la iniciativa individual sufrfa menos -

trabas, la producción podrfa aumentar más rápidamente y re

ducirse los costos por el empleo de métodos nuevos y nuevas 

fuentes de suministros y elevarse las ganancias al máximo•. 8 

Asf pues, se fue estructurando el pensamiento que institufa 

principios para un mundo nuevo, cuyo contenido era la reac

ción natural contra los excesos del intervencionismo del -

Estado y los privilegios monopólicos. El impulso a la acu

mulaci6n capitalista permitió y difundió las ideas liberales, 

llegando a controlar la injerencia del Estado; asf seco- -

menzó a adoptar la concepción predominante de un universo -

gobernado por leyes naturales y de la iniciativa. individual 

como el medio más eficaz para producir mercancfas, que per

mitieron formular un sistema econ6mico individualista com-

pleto. 

Los planteamientos del liberalismo econ6mico se vieron pla~ 

mados por primera vez en "La Riqueza de las Naciones" de 

Adam Smith. 
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1.3 Clásicos. 

La corriente clásica nace en Inglate~ra y es ahf - -

mismo donde encuentra sus más grandes seguidores, pero no -

por otra cosa, sino porque fue en este pafs donde comenzó a 

desarrollarse el capitalismo industrial y el libre comercio 

internacional, que son producto de la revolución industrial 

que se estaba generando en él mismo. Fue esta coyuntura -

histórica, la que permitió que surgieran y se difundieran -

los defensores de este nuevo estadio de las formaciones so

c·iales. 

Los desarrollos tAcnicos y mecánicos de la revolución indu~ 

trial, cambiaron las bases ffsicas de la industria y la li

beraron de la dependencia milenaria de la madera como materia 

prima y combustible, y de los animales y hombres como única 

fuente de energfa, y de la destreza y pericias humanas para

la ejecución de los procesos productivos. Dando paso al --

proletariado industrial concentrado en las grandes ciudades 

elevándo en grado de importancia el capita1 y el capita-

lista. 

Los clásicos generalizaron la teorfa abordando como causa -

principal del intercambio, la desigual distribución de los

recursos naturales en el mundo; resaltando las ventajas y -

buscando justificar por ello el librecambio en todos los -

pafses, sin distinguir·los diferentes grados de desarrollo

º atraso. 
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El pensamiento clásico se vi6 influenciado por una serie -

de ideas que ya se venfan desarrollando y que ellos lograron 

consolidar, como soR: 

1) La oferta y la demanda se encargan de regular todo en -

lo productivo y en lo comercial. 

2) El equilibrio económico, concepto nuevo, se alcanza a -

través de la acción de las fuerzas económicas en un r~

gimen de mercado libre. 

3) El industrialismo con el uso de t~cnicas productivas 

nuevas aumenta la eficiencia del trabajo, y con ello el 

excedente económico que se emplea para fines producti-

vos. 

4) Los metales preciosos volvieron a su función de medios

de cambio. 

5) Se hizo evidente la necesidad de fortalecer el mercado

en general como solución a la producción masiva. 

6) El egoismo individual, se convirtió en el centro impul .. 

sor de la actividad económica. 

El primer exponente de esta corriente fue Adam Smith, quien 

fusion6 el liberalismo económico convirti~ndose asf en el -

profeta de la sociedad comercial del c~pitalismo moderno. 

Consideraba como objetivo de la economfa polftica el sumi-

nistrar al pueblo abundantes ingresos, o crear las condici~ 

nes para que ellos ·los obtuviesen y proveer al Estado de --
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rentas suficientes para que pudiera producir los servicios 

públicos. Estos objetivos se vefan beneficiados por el -

comercio exterior. "La importación de oro y de plata no -

es el principal, y menos aún el único beneficio que unan~ 

ci6n obtiene del comercio. Las naciones que lo practican, 

no importa su condición, reciben de él dos nuevos benefi-

cios adicionales. Remiten al exterior el excedente del -

producto de su tierra y de su trabajo, carente de demanda

en el interior y consigu_en traer a cambio de aquel sobrante, 

artfculos que se solicitan en el pafs. Confieren valor a

las cosas superfluas, al cambiarlas por otros productos que 

satisfacen parte de sus necesidades y de esta manera, incr~ 

mentan sus disfrutes". 9 

El hecho de que el comercio exterior proporcione un mercado 

más amplio que, permite la división del trabajo más desarro

llada para aprovechar asf las economfas a escala. 

Uno de los postulados más importantes de esta corriente, la 

división del trabajo internacional que permite obtener ma-

yores satisfactores y aumentar la riqueza, se encuentra ín

timamente ligada a su teorfa valor - trabajo, que nos dice 

que sólo este factor (el trabajo) es el que crea valor. 

El resúmen de los aportes y el fundamento para su teorfa -

del libre cambio se ve expresado en las ventajas absolutas. 
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Smith plantea que por la misma distribuci6n desigual de 

recursos entre pafses, provoca que un pafs produzca una 

mercancfa más barata que en los otros, de acuerdo a dicha d~ 

taci6n de recursos y asf sucesivamente, cada pafs cuenta -

con una o más de estas mercancfas lo cual deberfa impulsar 

a especializarse en su producci6n y luego a través del co-

mercio entre pafses obtener a cambio las demás mercan--

cfas que le fueran necesarias; de esta manera todos los --

pafses ganarfan, pues cualquier comercio es mejor que nin-

guno. "Cuando un pafs extranjero nos puede ofrecer una --

mercancfa en condiciones más baratas que nosotros podemos

hacerla, será mejor comprarla que producirla, dando por -

el la parte del producto de nuestra propia actividad econd

mica, y dejando a ésta emplearse en aquellos ramos en que

saque ventaja al extranjero. Como la industria de un pafs 

guarda siempre proporcidn con el capital que la emplea, no 

por eso quedará di~minuida •.• pues buscará por sf misma el 

empleo más ventajoso". 10 Ir en· contra de lo anterior, es 

reducir el ingreso nacional por debajo de el nivel que al

canzarfa con el libre comercio. 

Después de sentada la base por Smith, David Ricardo desa-

rro116 esta teorfa mucho más ampliamente cuando nos prese~ 

ta su concepción de las ventajas comparativas. 

Esta ventaja surge cuando a pesar de que un pafs tenga ve~ 

tajas absolutas en la producci6n de los bienes respecto a-
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un segundo pafs, aun asf le conviene especializarse en la -

producci6n de aquél bien donde es más productivo, es decir, 

en el que utiliza la menor proporci6n de trabajo hombre, -

permitiendo que el otro pafs se especialice en la producci6n 

del bien restante; con lo cual se establecerfa el intercam-

" bio comercial de los bienes generándose uíl excedente para -

ambos pafses, que de otra manera no lograrfan. 

La existencia de ventajas comparativas se explica, además -

de las diferencias en distribuci6n de los recursos natura--

1 es, por 1 a di fi cu 1 tad de movilidad de factores para trasladarse de 

un pafs a. otro en busca de inversiones mh productivas, debido 

a los riesgos en que se incurre al sujetarse a leyes y cos

tumbres efttraftas. asf como gobiernos que pudieran represen 

tar un peligro para el control de la propiedad. 

A final de cuentas, el objetivo de los hombres de negocias

es tener m4s altas tasas de utilidad y de valor producido a 

nivel general; se hace imprescindible el comercio por su -

impacto en el abatimiento en los costos de los insumos para 

la producci6n y en los alimentos que, en última instancia.

permiten mantener niveles de salarios bajos, como seftala 

Ricardo cuando dice: "He tratado de demostrar, a través de 

toda esta obra que la tasa de utilidades no podrá ser incr~ 

mentada a menos que sean reducidos los salarios y que no -

puede existir una baja permanente de salarios, sino a con-

secuencia de la baja del precio de los productos necesarios 
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en que los salarios se gastari. En consecuencia, si la ex

pansión del comercio exterior o el perfeccionamiento de la 

maquinaria hacen posible colocar en el mercado los alimen

tos y productos necesarios al trabajador, a un precio redu

cido, las utilidades aumentaran". 11 

Asf como Ricardo vino a apoyar e incrementar las bases pue~ 

tas por Smith, tenemos un tercer gran exponente de la teorfa 

clásica, John Stuart Mill que consolidó la primera teorfa -

integral del comercio internacional. 

La recapitulaci6n que hace Stuart Mill permitfa el aceptar

el concepto de reforma social y principios liberales~ pues

aunque se manifestaba a favor del "laissez-faire", tambi~n

defendfa la reforma de las instituciones existentes con un

Estado que podfa ayudar a mejorar el bienestar material de

la gente. 

El aporte principal de Mill, lo tenemos en la definici1n de 

los factores o fuerzas que determinan la relación real de -

intercambio entre los pafses, basándose para esto no en los 

dfas de trabajo como Ricardo, sino fijando una cantidad de

trabajo en cada pafs y cantidades de producci6n diferentes, 

lo que le permitfa comparar diferentes productividades o -

eficacias relativas del trabajo y no del costo relativo del 

trabajo, indicando de esta manera las ramas de especializa-
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ci6n provechosa. Asr pues, tenemos que: "Dentro de los l! 

mites determinados por los costos comparativos, la relaci6n 

real de intercambio estará determinada por la fuerza y la-

elasticidad de la demanda de cada pafs por los productos de 

otro 0
• 12 De esta manera, la demanda reciproca determina la 

ganancia global del comercio, además de la parte neta de 

esta ganancia que le toca a cada país, la fórmula de la de

manda recfproca es: 

Q a p b 

Q b P a 

Donde: p precio 
Q cantidad 

a Y b = mercancfas 

Por lo tanto, entre mayor y más elástica sea la demanda por 

un bien, más favorable serán los términos de intercambio -

para el pafs que produzca este bien. De aquí se deduce que 

a un pafs le conviene que la demanda por sus exportaciones

sea mayor y más elástica que la de sus importaciones, ya 

que "el valor de cambio de las mercancfas intercambiadas 

entre paf ses, se ajustará necesariamente a 1 as cantidades -

recfprocamente demandadas para que se paguen mutuamente. 

La teorfa de los valores internacionales resulta ser la ba-

se o el principio y la ecuaci6n de la demanda internacional 

el resultado o efecto". 13 
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Con este Oltimo exponente vemos consolidada la corriente -

te6rica ~efensora del industrialismo, que se ocup6 básica

mente de la esfera de la circulaci6n y resaltó la importa~ 

eta del comercio exterior como base de la división intern~ 

cional del trabajo. 

l. 4 Los NeocUslcos. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, en la medi

da en que se venfa consolidando la revoluci6n industrial en 

los principales pafses europeos, se inicia un amplio proce

so de cambio tecnol6gico con la incorporaci6n creciente de

capital en los procesos de producci6n, redundando esto en -

el incremento de la productividad del trabajo. "Dicha sofi~ 

ticaci6n en los procesos d~ producción fueron las bases - -

para el. surgimiento del marginalismo, en donde se desplaza

la teorfa objetiva del valor la de costos que se ve 

plasmada en el modelo de oferta y demanda Marshaliano. 

Nuevamente es el desarr~llo de las fuerzas productivas, el

que promueve un avance teórico, que en este caso aparece -

como una reformulación del mismo modelo clásico con aporta

ciones parciales, que no modifican los principios fundamen

tales, sino que con la teorfa subjetiva del valor que intrQ 

ducen, tratan de justificar el r4pido desarrollo económico, 

o sea el origen de los valores creados y su distribución. 
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En este sentfdo, la teorfa económica cambia su enfoque de -

buscar una explicación de la formación del valor de los prQ 

duetos en los clásicos, por el de explicar la formación de

los pre,ios de los productos y factores en el mercado, que

es la base de la escuela neoclásica. En el comercio interna 

cional también hay un traslado en la atención de las teorí

as hacia una explicación de la formación de precios. 

El mercado consiste, de acuerdo con esta teoría, en dos pa~ 

tes que explican los precios: por parte de la oferta, el -

proceso de producción y por parte de la demanda, la satis

facción de las necesidades. 

En lo que respecta a la producción, se plantea el principio 

de que cada factor contribuye en la formaci6n del valor en

términos de su aportación marginal, por lo que, a cada age~ 

te económico corresponde una participación en el producto -

igual a su aportación en la producción. lo cual consecuent~ 

mente determina; vía costos, el precio de oferta de un pro

ducto; y vfa productividad marginal, la distribución del -

ingreso entre factores. Esto se debe a que se tomaba como -

generador de valor no sólo al trabajo como lo planteaban -

los clásicos, sino también al capital que produce una remu

neración para su poseedor. 
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Como contrapartida de la oferta, la demanda está determin~ 

da por una función de utilidad subjetiva, que deriva el co~ 

sumidor con la adquisición de bienes y servicios. El pre

cio por parte del consumidor está determinado por la utili 

dad en el márgen que obtiene comparada con otras alternati 

vas de consumo. 

El libre juego de la oferta y la demanda en un mercado co~ 

petitivo, determinarán los precios relativos de los produ~ 

tos y dado un "numerer", estos pueden convertirse en pre-

cios absolutos. Estos principios, tal como habfamos men-

cionado anteriormente, son aplicables al comercio interna

cional con la simple extensión del modelo de mercado y lo

que es aplicable entre agentes económicos de un pafs tam-

bién se aplica para los pafses en general. 

El modelo neoclásico parte de una economía cerrada, en 

donde si se permite la competencia se llega a un punto de

equilibrio que maximiza por un lado, el uso de los recur-

sos y por el otro, la utilidad en el consumo. 

En lo que se refiere a la producción, se optimiza la apli- · 

caci6n de recursos (factores) ya que la relación de precios 

de estos, debe igualarse a su relaci6n de productos margi

nales, esto se refleja en la llamada curva de transforma-

ci6n o frontera de posibilidades de producci6n y que se- -. . 
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puede ver en la gráfica 1 como la curva AA; en donde xl x2 

representan dos bienes que produce en forma alternativa la 

economfa. 

Por otro lado, se tiene un mapa de curvas de indiferencia, 

que representan niveles de satisfacci6n o utilidad social, 

en la gráfica l. Dicho mapa está representado por las cur 

vas ul, u2 y u3; entre más alejada esté la curva de utili

dad del origen, mayor es la utilidad que está representada, 

mientras que los puntos contenidos en cada curva proporci~ 

nan un mismo nivel de satisfacci6n. 

Dada una dotaci6n de factores, un nivel tecnol6gico y los

gustos y preferencias de la sociedad; el punto de máxima -

utilidad estarfa determinado por la tangencia entre la - -

curva de ·transformaci6n A y el mapa de curvas de indifere~ 

cía, en este caso U2, y que está ubicado en el punto Q. -

La obtenci6n de este punto se garantiza con el libre juego 

de la oferta y la demanda siempre y cuando en la economía 

existan condiciones de competencia perfecta, ya que ésta -

permitirá que las condiciones del mercado determinen los -

precios relativos compatibles con dichos puntos; en nues-

tro ejemplo, dicha relaci6n de precios está determinada por 

la pendiente de la lfnea P P: 
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Gráfica 1 

Equilibrio en una Economía Cerrada 

El punto~ representa un óptimo de Pareto y equivale al 

"Equilibrio entre la producción y el consumo que se produ

ce mediante el establecimiento de una situación en la qu~

la tasa marginal de sustitución (MRS) en el consumo y la -

tasa marginal de transformación (MRT) en la producción se

igualan"14, siendo esto a su vez igual a la relación de -

precios. 

Al introducirse el comercio, las restricciones a que está

sujeta la economfa por su limitada dotación de factores y

que se refleja en la curva de transformación, puede ser 

superada ~a que se combinan factores de producción de dos 
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o más pafses; "Debido a que ahora es posible el comercio -

internacional, los consumidores no se ven restringidos a -

consumir lo que se produce internamente. Pueden elegir -

consumir en cualquier parte a lo largo de su nueva lfnea -

de presupuesto. La diferencia entre la producci6n y el -

consumo puede hacerse mediante el comercio". 15 

La nueva lfnea de presupuesto, estará determinada por los 

precios relativos de los bienes a nivel internacional. En 

la gráfica 2 puede verse como, si ésta fuera una economia

cerrada. el 'equilibrio y 6ptimo de la economfa se encontr~ 

rfa en el punto Q, sin embargo, suponiendo que la linea -

t - ~·representa la relaci6n de precios internacionales, -

el país puede pasar de un nivel de satisfacci6n U2 a uno -

mayor representado por U3. para lo cual estaría producien

do en el punto S y consumiendo en el punto R. El comercio 

en este caso, se daría con el intercambio de Xl,l - Xl,2 -

pro X2,2 - X2,l; en otras palabras, el país exporte Xl e-

importa X2. 
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Gráfica 2 

Equilibrio en una Economfa Abierta 

Los supuestos b!sicos de este modelo son: 

l. Funciones de producci6n homog~neas, iguales entre los -

pafses y con rendimientos decrecientes de los factores 

y 

2. Funciones de utilidad marginal decreciente en el consu

mo de cada uno de los bienes. 

Para que el comercio lleve a beneficios mutuos, se supone -

que existen diferencias en la dotación de factores entre las 

economfas y/o diferencia en los gustos y preferencia. 
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Los términos de intercambio o precios relativos de los - -

bienes a que se efectuará el comercio. están determinados

por las demandas recfprocas de los pafses. los cuales re-

presentan la demanda de un bien y oferta del otro para di~ 

tintos precios relativos. 

En la gráfica 3 se muestra el equilibrio entre dos demandas 

recfprocas para dos pafses, cada una de las demandas recí

procas se derivan de sus condiciones de-producción y pref~ 

rencias de consumo. tal como se ejemplificó en la gráfica 

2. 

Dl y 02 representan demandas reciprocas de los pafses 1 y-

2. el punto M. donde se cruzan las dos curvas de demanda -

determinan el punto de equilibrio, ya que dicho punto es -

común para ambos paises. La pendiente de la línea c. que

parte del orfgen al punto M, proporciona la relación de -

precios de equilibrio en el comercio internacional. 
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Gráfica 3 

Equilibrio entre Demandas Recfprocas de Dos Pafses 

El aporte principal de la teorfa neoclásica al comercio in

ternicional, lo vemos concretizado en el Modelo Heckscher -

Ohlin cuyos supuestos son: 

1) Movilidad de f~ctor~s perfecta en lo interno y nula en

lo externo. 

2) Hay dos mercancfas que están interconectadas entre sf,

que son: los artfculos acabados y el servicio de los -

factores. 

3) Las cantidades de factores de un pafs son fijas y se -

emplean por completo. 
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4) Sólo intervienen dos pafses, mercancfas y factores. 

5) Las técnicas de producción son las mismas en cada pafs 

por lo que arrojan la misma cantidad de producto. 

6) Las funciones de producción son lineales y homogéneas. 

7) C~da pafs tiene una dotación de factores distinta a la 

de los demás. 

El teorema de Heckscher-Ohlin plantea que mercancías dife

rentes requieren diferentes proporciones de factores; y -

pafses diferentes están diferentemente dotados de factores, 

pero el cambio tiende a igualar la remuneración que, sin -

embargo, n~nca llega a ser compelta. De aquf se deriva la 

ley de proporción de los factores que explica esta iguala

ción de remuneraciones, por las combinaciones productivas

mejor adaptadas de la dotación de factores que permite el

comercio internacional. 

La nivelación se da al aumentar en un pafs la demanda del

factor abundante y barato, debido a que tiene que abastecer 

un mercado más amplio eleva el precio de este factor, y por 

otro lado, el factor escaso y caro disminuye su precio - -

gracias a las importaciones; por lo que los precios tanto

de las mercancfas como de los factores son menores que 

antes del comercio, de ahf que este teorema apoye el libr~ 

cambio entre pafses. las exportaciones elevarán el precio 

del factor que es abundante y barato; las importaciones red~ 

cir&n la remuneración del factor escaso y costoso . 
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Los autores aclaran, que la nivelaci6n total de los precios, 

es muy rara de alcanzar, trasladando su modelo te6rico a la 

realidad, debido a que en ésta se presentan una serie de 

factores tales como: la existencia de capacidad ociosa en

las industrias y de factores de uso especffico, la indivisi 

bilidad de ciertos factores de producci6n en gran escala, -

etc. 

1. 5 La CEPAL 

Después de los aportes a la teorfa del comercio in

ternacional logrados por los neocl~sicos, no se han reali-

zado mayores avances al respecto de la dialéctica, libre--

cambio-proteccionismo; ya sea debido a que los aportes sean 

respecto a otras variables del comercio, o exclusivamente -

son debates, de las teorias existentes, que no presentan -

una nueva visi6n al respecto. 

No es sino hasta la década de los cincuentas, que surge una 

nueva concepci6n de este fen6meno, y surge una vez más como 

expltcaci6n de las transformaciones que venfa sufriendo el

sistema econ6mico internacional desde la primera guerra mu~ 

dial, acentuadas por la gran depresi6n y la segunda guerra

mundial. 

Estas transformaciones, enmarcan las diferentes formas de -

desarrollo que han permitido el auge en unos pafses y la --
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dependencia en otros. A nivel internacional, esto se ve -

plasmado en las tendencias dispares de la demanda, con res

pecto al sector de procedencia de las mercancfas, con la -

~onsecuente perturbación de las exportaciones y los precios 

relativos. 

Los pafses exportadores de materias primas y productos agrf 

colas ven restringida la demanda de sus productos debido a: 

la reducida tasa de crecimiento demogr&fico en los pafses 

industrializados; una elasticidad ingreso de la demanda de 

productos primarios menor que la de bienes manufacturados, 

produciendo mayores incrementos en las importaciones que en 

las exportaciones de los pafses en desarrollo; los avances 

y cambios tecnol6gicos se han permitido encontrar sustitu

tos de algunas materias primas o reducir la necesidad de -

éstas; y finalmente, los perfodos de crisis en los pafses 

indu~trializados que ante su economfa deprimida adoptan p~ 

siciones proteccionistas. "En realidad, esta polftica de~ 

favorable a los pafses periféricos comienza con la gran d~ 

presi6n mundial, pues antes de ella, ni el proteccionismo

era exagerado -salvo en los Estados Unidos- ni habfa res-

tricciones directas o excedentes que liquidar. Má~ adn, -

las caracterfsticas del siglo XIX en los grandes centros -

fue más bien estimular las importaciones de alimentos y m~ 

terias primas a expensas de la producción interna•. 16 
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Esta situaci6n de la demanda en los países exportadores de 

productos primarios, con lleva presiones a la baja de los 

precios de. sus productos, con un resultado neto de descen

so de la capacidad de importar. Por otro lado, los produ~ 

tos de los países industrializados no tienen descenso en -

sus precios, ni aún cuando existe un aumento de productivi 

dad, debido a los monopolios en estos países y la fuerza -

de los sindicatos. Así pues, esta situaci6n provoca que -

mientras los centros retienen el beneficio total derivado

del progreso técnico de sus industrias, los países de la -

periferia transfieren a lós mismos centros una parte de -

los frutos de su propio progreso técnico. 

La imposibilidad de acelerar el crecimiento del ritmo de -

las exportaciones, ha llevado a los países en desarrollo a 

realizar un proceso de sustituci6n de importaciones, llam~ 

dos también de desarrollo hacia adentro. Este proceso que 

busca contrarrestar el estrangulamiento externo, se basa -

en la intervenci6n de los gobiernos, a través de medidas -

proteccionistas, subsidios, impuestos, etc. "La protecci6n 

se justifica economicamente, cuando la posible pérdida oca

sionada poi ia calda de precios de exportaciones es mayor

que el costo más elevado de la producci6n interna respecto 

a las importacionesd. 17 Así pues, las transformaciones -

ocurridas en el comercio internacional principalmente con

la depresi6n de los treintas y la segunda guerra mundial,

forz6, a la vez que permitid el desarrollo de este modelo, 

que si bien en un principio funcion6, fue debido a que la-
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primera etapa fue de sustituci6n fácil de bienes de consumo. 

Sin embargo, desde finales de la década de los sesentas, se 

vi6 el agotamiento de este esquema, pues la improvisación y 

el excesivo proteccionismo habfan creado una industria ais

lada y por lo mismo, no competitiva que se impulsó por la -

·facilidad o factibilidad de sustitución sin importar ni co~ 

tos de producci6n ni posibilidades de exportación futura de 

estas industrias. 

Este modelo no permiti6 librar el estrangulamiento externo, 

sino mis bien lo agudiz6 en términos de mayor dependencia -

tecnológica dentro de la sustituci6n de importaciones y - -

porque no permiti6 el desarrollo de industrias competitivas 

internacionalmente para fomentar las exportaciones, que 

siguen siendo los mismos productos básicamente; además de -

no permitir el aprovechamiento de economfas a escala, ni -

las ventajas de la especializaci6n, por ese proteccionismo

exagerado. 

La evoluci6n del pensamiento estructuralista, les lleva a -

plantear frente a esta nueva situaci6n, una polftica de in

tercambio individual con ventajas recfprocas. Esta nueva -

polftica consiste básicamente en: al no tener los centros

problemas de ~strangulamiento y con un intercambio comercial 

con tendencia general a ser positivo, habrfa que revisar el 

término vigente de recfprocidad para lograr una reducci6n

de aranceles y restricciones en los centros, que permitiera 
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a la periferia incrementar sus exportaciones y con ello, -

aumentar a la vez sus exportaciones sin una necesidad de -

rebajar los aranceles propios, debido a la demanda que de

ellas exista sustituyendo asf una porción menor de import~ 

clones. "En efecto, si ~n pafs en desarrollo, gracias a -

la expansión de sus mercados exteriores, consigue dar a sus 

exportaciones un ritmo similar al de su demanda de import~ 

clones, habrá corregido las disparidades de su intercambio 

y no necesitará continuar la polftica sustitutiva". 18 

En cuanto al nuevo concepto de reciprocidad, no es necesa

rio rebajar aranceles en la periferia, por su misma tenderr 

cia de importar sobre su capacidad de hacerlo; pero es ne

cesario en cuanto a corregir las fallas de una industriali 

zaci6n aislada. pues ~1 estimular la competencia externa,

permitirfa ir reduciendo las diferencias de productividad, 

pero siempre que se implemente primero el nuevo concepto.

Todo esto sin perder de vista el estfmulo contfnuo a las -

exportaciones tradicionales dirigidas a los mercados exis

tentes o a nuevos mercados. 

Lo re~catable del análisis estructuralista, es su distin-

ci6n de dos polos principales de desarrollo y Ta necesidad 

de combinar el librecambio y el proteccionismo, en las re

laciones comerciales de estos dos polos de manera que se -

logre el desarrollo de ambos polos, con una mejor distribQ 
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ción de los beneficios del comercio exterior ya que afecta 

la estrategia de industrialización y con esto, el desarro

llo económico de los pafses. 

l. 6 Evaluación Global. 

El desarrollo del pensamiento económico en general 

y las ideas sobre el comercio internacional en particular, 

se encuentran inmersos y obedecen a la realidad histórica

que la sociedad atraviesa, asf, desde el mercantilismo - -

hasta los neocl!sicos y los puntos de vista surgidos de la 

CEPAL, est!n estre¿hamente vinculados a las condiciones de 

la ~poca en que surgieron. 

En el caso del mercantilismo, las condiciones económicas y 

sociales de la época, se caracteri~aron por: el gran desa 

rrollo del capitalismo comercial, el surgimiento del Estado 

Nación y en relación a esto último, la formación de los -

grandes imperios europeos. 

El desarrollo del comercio y la importante formación de c~ 

pitales tuvo ~orno consecuencia, que se exagerara el papel

del comercio en la actividad de la economfa, los grupos de 

poder, estaban muy relacionados con la formación de dichos 

capitales. 
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La consolidación de los Estados-Nación, sirvió como catali 

zador de la actividad comercial, ya que si bien en algunas 

naciones el poder polftico se encontraba en manos de la nQ 

bleza y ésta a su vez, estaba relacionada con la agricult~ 

ra, el poder económico lo detentaban los comerciantes ya -

que el comercio permitió el rápido enriquecimiento de algg 

nos grupos generando un flujo de ingresos importantes para 

las coronas, a la vez que proporcionaba bienes producidos

en el extranjero y que eran considerados necesarios. 

Con la formación de los Estados-Nación por un lado y el 

descubrimiento del Nuevo Mundo por el otro , surgen a 

su vez los grandes imperios europeos; para estos, las colQ 

nias y el control de las mismas eran de suma importancia ya 

que de ello dependfa el bienestar de la metrópoli. Lasco

lonias constitufan en base al comercio, tanto un fuerte 

abasto de materias primas y transferencia de riquezas basa

da en la extracción de metales preciosos como mercados para 

sus productos. gran parte de los conflictos entre los impe

rios europeos, estuvieron basados en'la lucha por el domi

nio del Nuevo Mundo. 

Dada la competencia arriba mencionada entre los Estados eu

ropeos, era lógico el surgimiento de una corriente de pens~ 

miento que justificara las acciones proteccionistas de estos, 
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posiciones tales como el establecimiento de una relaci6n -

monop61ica en las relaciones metr6poli-colonia y la defen

sa de un excedente comercial en el exterior, definitivamen 

te fortalecfan la posici6n de la metr6poli y por lo tanto, 

del mismo imperio que encabezaban. 

Las polftica5 proteccionistas recomendadas por el mercant! 

lismo que en un momento dado sirvieron de fortalecimiento

ª las metr6polis, provocaron a su vez problemas graves, ya 

que la circulaci6n excesiva de metales preciosos en Europa, 

debida en gran parte a las pr&cticas seguidas de mantener

un exceso de exportaciones respecto a las importaciones, -

-provoc6 efectos inflacionarios en especial, aunque no en -

forma exclusiva, en Espaffa. Esto, aunado al surgimiento -

de la revoluci6n industrial primero en Inglaterra y poste

riormente en algunos pafses del Continente, vinieron a - -

cambiar las condiciones socio-econ6micas prevalecientes, -

preparando de esta manera el terreno para un cambio en las 

concepciones te6ricas que se tenfan respecto al comercio -

internacional. 

Con la revoluci6n industrial, comenz6 a cambiar el énfasis 

que se daba a la simple intermediaci6n comercial como fuen 

te de riqueza para un pueblo, para enfocarse en la produc

ci6n como el principio motrfz del comercio, y de las candi 

ciones de producci6n como condicionantes al comercio, de -
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aquf surge la idea de la ventaja comparativa planteada por 

los clásicos y que requería de una liberación del comercio 

internacional para que dicha ventaja comparativa fuese a-

provechada a su máxima capacidad. 

No tiene nada de extraño el hecho de que las teorías rela

cionadas con la ventaja comparativa surgieran primeramente 

y se defirieran posteriormente en la Inglaterra de fines -

del siglo XVIII y principios del XIX, ya que fue precisa-

mente la Inglaterra de esas fechas primera nación en donde 

se desarrolló la revolución industrial. 

El desarrollo tecnológico introducido por la revolución -

industrial, requería de un nuevo enfoque o visión del co-

mercio internacional que desplazara las ideas mercantilis

tas, que en Oltima instancia representaban una limitante -

para la ampliación del comercio. Los cambios técnicos re

querfan de las condiciones básicas: una ampliación de los 

mercados y de una especialización en la producción; la pri 

mera se satisfacfa con el principio del librecambio y la -

segunda, con el de la ventaja comparativa; estos dos prin

cipios constituyen el punto de partida para la teoría clá

sica del comercio internacional. 

El librecambismo constituía una condición básica para que

la revolución industrial pudte~a consolidarse en aquellos-
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pafses en que ésta se habfa iniciado. Lo cual, desde lue

go, como se verá más adelante, implicaba la industrializa

ci6n cada vez mayor de los pafses exportadores de bienes -

manufacturados y el surgimiento de mayores barreras a la -

industrializaci6n para aquellos productores de materias -

primas, ya que la especializaci6n en la producci6n asf lo

determinaba. 

Con el surgimiento de la escuela neoclásica, no hay ningún 

cambio en cuanto a la defensa del librecambismo, sino más

bien un mayor apoyo a ~ste. La revoluci6n industrial desem 

boc6 en la consolidación del capitalismo moderno, para - -

esto era necesario dar una mejor explicaci6n a la economía 

de mercado por un lado, y por el otro, justificar que dicha 

economía de mercado llevaba a una situación estable. 

La teoría neoclásica satisface los dos requerimientos arri_ 

ba planteados; primero, substituye a la teorfa clásica del 

valor con la de la formación de precios, en la cual el me~ 

cado es el medio que permite no sólo la determinación de -

los precios, sino también coadyuva a la asignaci6n de los

recursos o factores de producc16n, sin tener que recurrir

ª una teoría de valor. En segundo lugar, el mercado genera 

situaciones de equilibrio que tienden a ser estables, por 

lo tanto garantiza la permanencia del sistema. De lo ant! 

rior, se deduce que si bien la teorfa neoclásica no constl 
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tuye un cambio en las premisas básicas de los clásicos - -

(librecambismo apoyado en la ventaja comparativa), sf sig

nifica un elemento de soporte teórico importante para la -

justificación del sistema capitalista, con sus implicacio

nes en lo que respecta al comercio internacional. 

Para mediadas· del siglo XX, se pone de manifiesto en for-

ma clara la división entre los pafses exportadores de mang 

facturas y por lo tanto industrializados y aquellos expor

tadores de materias primas que encontraban cada vez mayo-

res dificultades para industrializarse. Estos últimos, se 

encontraron con una situación en donde al desarrollarse, su 

dependencia del extranjero era cada vez mayor, además de -

que sus términos de intercambio se habfan venido deterio-

rando, limitando de esta manera su participación en el co

mercio internacional y por lo tanto de 19s beneficios que 

éste pudiera acarrear. 

Las situaciones criticas que vivieron los pafses desarro

llados en.las dos gr~ndes guerras mundiales y la depresión, 

los llevó a establecer una serie de barreras al comercio, 

para proteger sus industrias; todo ello, y la poca atención 

que prestaron a los países desarrollados en este periodo -

de conflicto, les permitió a estos empezar un intento de -

industrialización y de sustitución de importaciones. 
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Con base en lo anterior, surgen en los pafses subdesarro--

1 lados un conjunto de principios de polftica comercial de

car!cter proteccionista, enfocados primordialmente a defen 

der la planta industrial local, que dado su nivel de desa

rrollo no podfa competir con la de los pafses industriali

zados. Sin embargo, debido en gran parte a ese exceso de

proteccionismo, el resultado fue que con frecuencia los -

pafses subdesarrollados se encontraron con una industria -

nacional ineficiente, que para sobrevivir requerfa cada -

vez m!s de proteccionismo. 

Por último, el desarrollo de este pensamiento estructura-

lista en la década de finales de 60's y principios de los 

70's, senala una opci6n de combinaci6n entre librecambio y 

proteccionismo que permita el desarrollo de los pafses pe

riféricos. 

Tenemos asf, las principales aportaciones de los teoristas 

del comercio internacional, con respecto al librecambismo 

y proteccionismo, que permitan el desarrollo de nuestros -

an!lisis. 

Es necesario aclarar que si bien han habido mayores apor ~ 

tes te6ri~os a la teorfa del comercio internacional, estos 

no avanzan, o modifican las concepciones del proteccionis

mo y del. librecambio, por 16 cual, no han sido analizada~

en este capftulo. 



Reafirmando los planteamientos presentados en la introduc

ci6n concluimos: que aún cuando no ha habido una teoría -

general de comercio que refute los planteamientos libreca~ 

bistas que los clásicos y sus predecesores los neoclásicos; 

el librecambio no forma parte de la política comercial que 

se ha venido manejando desde la crisis a nivel internacio

nal; esto lo podemos ver claramente ejemplificado en el 

desarrollo y las ponencias que se han venido dando en -

Belgrado en la VI UNCTAD. 



CAPITULO II 

INSTITUCIONALIDAD DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

2.1 Introducci6n 
¡ 

Después de la segunda guerra mundial en el decenio -

de los cuarentas, se vi6 la necesidad de una polftica comeL 

cial más liberal, que permitiera una expansión del comercio 

y con esto, la reconstrucción de las economías destruidas -

que en el perfodo de entre guerras habfan alcanzado un fueL 

te crecimiento industrial, asf como el desarrollo de los -

paises periféricos. 

Antes de la segunda conflagración mundial, las relaciones -

internacionales de intercambio se habfan realizado en base

ª acuerdos bilaterales, que después de este acontecimiento, 

era necesario superar. "En el decenio de 1940, se recono-

ci6 que era necesario organizar un nuevo sistema de comer-

cio ~ultilateral '· consistente en derechos y obligaciones -

multilaterales, para impedir un regreso al bilateralismo y

la discriminaci6n y de ese modo sentar una base s6lida para 

la expansión del comercio mundial y la vuelta a· la prosper! 

dad". 1 

Los resultados de las discusiones quedaron plasmados en la

Carta de la Habana, 1948, que surgid de la Conferencia de la 

Habana (Noviembre 1947 - Mayo 1948). El contenido de esta

Carta iba más allá de acuerdos de carácter comercial, pues-
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contenía compromisos acerca de polftica comercial. empleo, 

desarrollo económico y reconstrucción, entre otros. Estos -

compromisos no fueron ratificados, debido básicamente, a la 

falta de apoyo de los Estados Unidos, primera potencia mun

dial de ese momento, que no estaba de acuerdo con la forma

ci6n de una organizaci6n internacional de comercio que con

tuviera una base tan amplia en sus objetivos. 

De esta manera, no se lograron los compromisos originalmen

te establecidds en la Carta, ya que s6lo se tomd uno de los 

capitulas. El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio -

(GATT), que ha venido funcionando como la única instituci6n 

responsable de regular el comercio internacional, teniendo

como objetivo básico el liberar y estabilizar el comercio -

para que éste funcionase como impulsor del crecimiento, - -

desarrollo y bienestar de los pafses. Sin embargo, al sacar 

al GATT de su contexto dentro de l·a Carta de la Habana, su

funcidn primordial ha resultado ser la de fortalecer la po

sición hegem6nica de los pafses industrializados, asegurando 

para estos su aprovisionamiento de materias primas y recur

sos naturales en condiciones ventajosas y garantizando mere~ 

dos para sus manufacturas. 

2.2 El GATT y las diferentes Rondas. 

El GATT naci6 como una parte encargada de la reducci6n recf 

proca de aranceles de la Orqanizacidn Internacional de Comercio, 

que fungirá como rectora y ejecutora. Al no loqrarse la cons-
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tituci6n de esta organizaci6n, el Acuerdo pasó a ser el in~ 

trumento básico de regulación del comercio, con todos los -

inconvenientes de un Tratado, negociado con propósitos dis

tintos. 

Los principios básicos del GATT son: 

a) No Discriminación. El acuerdo está sujeto a la claasu

la de la "Nación más favorecida", que quiere decir que 

los beneficios de .las reducciones arancelarias en un 

pafs se extienden automáticamente a todas las partes 

contratantes del acuerdo, sin di scrimi naci 6n de ningún -

tipo. 

b) Protecci6n Mediante Aranceles. Este principio establece 

que 1.a única forma de protecci6n permitida a las indus

trias nacionales de los pafses miembros son los arance

les; se prohiben restricciones cuantitativas, medidas -

anti-dumping, subsidios a las exportaciones, etc., con

excepci6n de las situaciones en que existan problemas -

de Balanza de Pagos. 

c) Funcionamiento del Acuerdo. Señala los procedimientos

para las negociaciones de reducción de aranceles y otros 

obstáculos, así como la manera de transformar los resul 

tados de las negociaciones en instrumentos legales. 

d) Tratamiento a los países en Desarrollo. Reconoce la necesi 

dad de i~corporar y dar mayor partictpaci6n a l~s paises 

en desarrollo en los acuerdos sobre la base de términos 

equitativos. 
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En cuanto al funcionamiento del organismo, las negoci~cio-

nes bilaterales están planteadas en base a dos sistemas: 

"El primero se refiere a la celebración de negociaciones b1 

laterales y a la generalización de concesiones a las partes 

contratantes, a nivel producto. En el segundo se incluye.

la posibilidad de establecer restricciones cuantitativas -

solamente en casos de dificultades en Balanza de Pagos, se

ñalando que deberán ser transitorias y suprimidas de acuer-

do con la evolución del sector externo del pafs en cuesti6n." 2 

El GATT, que inicialmente contaba con 23 miembros, hoy· en -

dfa reune 83 pafses que realizan conjuntamente el 80% del -

comercio mundial. En el seno de este organismo, se han re~ 

lizado siete Rondas de Negcciaciones en las cuales se depu

ran las reglas normativas de la polftica comercial mundial. 

En las cinco primeras, los objetivos se concentraron en la

reducción y consolidación de aranceles, en la sexta, la 

"Ronda Kennedy", se intentó adelantar el problema de las -

barreras no arancelarias sin lograr mayores avances; y por

Qltimo, la "Ronda Tokio" se centró en las barreras no-aran

celarias, culminando en la elaboración de códigos detallados. 

Especificando en las cuestiones importantes de cada una de

las Rondas podemos decir: 
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PRIMERA RONDA. Ginebra, Suiza (1947) 

Los integrantes de esta Ronda fueron 23 países de los cuales 

exclusivamente 10 eran subdesarrollados. Las bases de la -

negociaci6n se fundamentaban en "reciprocidad y ventajas -

mutuas sin entablar diferencias entre los pafses desarroll~ 

dos y subdesarrollados". Esto se realizaba mediante un me

canismo de negociaciones bilaterales donde los participantes 

proponían listas de concesiones pedidas y otorgadas para -

después llevar a cabo acuerdos multilaterales. 

SEGUNDA RONDA. Annecy, Francia (1949) 

El número de participantes fue de 32, de los cuales el 50%

eran subdesarrollados. Si bien en esta ronda se 1leg6 a un 

Acuerdo General que comprendfa 5,000 concesiones arancela-

rias, poco se logr6 respecto a la participaci6n que tenfan

los pafses subdesarrollados en el comercio mundial, el -

cual se concentraba en un 80% en el intercambio entre los -

pafses desarrollados. 

TERCERA RONDA. Torquay, Inglaterra (1950) 

En esta Ronda participaron 36 países de los cuales la mitad 

eran desarrollados. Las bases de negociaci6n fueron las -

mismas establecidas en las anteriores Rondas, pues aunque -

se presentaron varios planes de reforma, estos no fueron -

aceptados: dicha situaci6n en que se continúa con la misma 

problemática del comercio mundial define, como en la Ronda 
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anterior, un simple acuerdo como el GATT no puede solucio-

nar las desigualdades en la estructura del comercio. 

CUARTA RONDA. Ginebra, Suiza (1956) 

En este Acuerdo participaron 25 pafses únicamente, ya que -

no todos los integrantes del GATT tenfan que participar en

las negociaciones, por lo cual se lograron limitadas conce

siones. 

QUINTA RONDA. Ginebra, Suiza (1960-1962) 

las negociaciones de este perfodo, también conocido corno- -

Ronda Dillon, fueron promovidas por los Estados Unidos de-

bido a su interés de conseguir concesiones antes de qu~ la

CEE pusiera .en vigor su tarifa externa común. 

En general las bases de negociación siguieron siendo las -

mismas que en las Rondas anteriores, lo relevante de esta -

Ronda fue el que se intentó lograr acuerdos en cuanto a - -

restriccciones no arancelarias sin que se pudiera concreti

zar ningún acuerdo, tanto en este aspecto como en aquellos

de interés particular para los pafses subdesarrollados. 

Con respecto a este último tema , se form6 un Comité abo-

cado al an~lisis de los problemas comerciales de los pafses 

subdesarrollados, que si bien no lleg6 a soluciones concre

tas, si recomendó una organización especial para los paises 

subdesarrollados cuyo resultado fue la form.aci6n de la UNCTAD. 
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SEXTA RONDA. Ginebra, Suiza ( Ronda Kennedy 1964-1967 ) 

Es importante destacar que esta fue la primera Ronda donde

se decidi6 aplicar procedimientos distintos a los tradicio

nales, los cuales ya resultaban obsoletos puesto que partfan 

de negociaciones de producto por producto y pafs por pafs. 

T~mbién volvi6 a surgir en esta Ronda la inquietud por lo-

grar acuerdos en cuanto a la reducci6n de barreras no aran

celarias y aunque se prest6 una mayor atenci6n a medidas -

que redundarán en favor de los oafses subdesarrollados, las 

mayores reducciones arancelarias incidieron en productos -

qufmicos y maquinaria eléctrica y no-eléctrica que en poco

beneficiaba a estos pafses. 

La estructura en cuanto a la distribuci6n del comercio entre 

pafses desarrollados y subdesarrollados mantenfa las mismas 

caracterfsticas de ante~ de la formaci6n del GATT, lo que es 

un claro indicador de los pocos beneficios que para este Ql

timo grupo de pafses rind16 el acuerdo. 

Por ser la "Ronda Tokio" la Qltima negociaci6n comercial -

multilateral y tratar de concluir negociaciones en el campo 

de las barreras no-arancelarias, se considera objeto de un 

estudio mas a fondo. 
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2.2.1 La Ronda Tokio. 

El periodo de negociaciones comerciales multilatera

les que abarcó de 1973-1979 tenfa como objetivos principa-

les: 

1) Continuar en las negociaciones de reducciones arancela

rias y hacer su aplicación lo más generalizada posible. 

2) Reducir los obstáculos no-arancelarios, tan en boga en

este periodo, y sus efectos cte restricción y deforma- -

ción del comercio mediante una disciplina internacional 

más eficaz. 

J) Examinar las posibilidades de una eliminación coordina

da de todos los obstáculos al comercio en sectores se-

leccionados. 

4) Reconsiderar el sistema multilateral de salvaguardias -

para facilitar la liberación del comercio y preservar -

sus resultados. 

5) Incluir en las negociaciones un enfoque especial para -

el sector agropecuario, que considere las característi

cas y problemas específicos de este sector. 

Las negociaciones en esta Ronda demostraron dos cuestiones 

importantes; primeramente, la fuerza creciente de la unifi

cación de los paises subdesarrollados, que lograron penetrar 

los principios de reciprocidad comercial del GATT y consa-

grar jurídicamente el trato preferencial con carácter perm! 

nente a las naciones en desarrollo; por otro lado, se demo1 
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tr6 la capacidad de maniobra de las potencias imperialistas 

que siguen reteniendo el poder en las relaciones comercia-

les multilaterales, al aplicar selectivamente la cláusula -

de salvaguardia y el hecho de que al acordar una reducci6n -

arancelaria del 35%, reducfan los márgenes de preferencia -

.que ya contaban algunos productos de los pafses en desarro-

1 lo bajo el sistema generalizado de preferencias. Los resu! 

tados de estas negociaciones se concretaron en los siguien

tes puntos: 

1) Barreras Arancelarias. Se negoció una reducci6n de en

tre el 30% y 35% de los aranceles en promedio de los -

pafses industrializados, que se harían efectivas en un -

perfodo de ocho anos. 

2) Barreras No-Arancelarias. Los primeros logros del GATT 

desde su:·.nacimiento a este respecto, se concentran en -

cinco códigos: subsidios y derechos compensatorios, SQ 

bre compras del sector público, de valoraci6n aduanera, 

de obstáculos técnicos al comercio y de licencias. 

Estos c6digos modifican las reglas del juego dentro del 

GATT, de ahf que se hable de un nuevo GATT, a partir

de la Ronda Tokio. 

3) Marco Institucional. Aquí se reformaron cinco puntos: 

a) ac11erdo sobre trato diferencial y preferencial, 

reciprocidad y mayor participación de .los pafses en 
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desarrollo; 

b) acuerdos sobre restricciones y gravámenes a las ex

portaciones; 

c) procedimientos respecto al empleo de medidas desti

nadas a reestablecer el equilibrio de Balanza de -

Pagos; 

d) solución de diferencias y vigilancia del GATT; 

e) medidas de salvaguardia por medidas de desarrollo. 

4) Productos Agropecuarios. Se concretó un sistema multi

lateral para el comercio de productos agropecuarios. 

2.2.2 Evolución del GATT. 

Durante la depresión de los treintas, se impusieron 

altos niveles de aranceles, esto aunado al auge que repre

sentó la reconstrucción de las economfas de postguerra, ga

rantizaron un perfodo de amplios logros en las primeras nego

ciaciones del GATT.Por otro lado, también hay que tomar en cuen 

ta que en estos primeros anos los pafses en desarrollo en -

su mayoría estaban en un proceso de industrialización, par

lo que tampoco representaban una competencia seria dentro -

del comercio mundial. 

Después de veinte anos de negociaciones, fructfferas en - -

cierta manera, la situación de crisis mundial de los seten

tas, donde la mayorfa de las economfas de mercado funciona

ban con altos desequilibrios externos y tasas de desempleo, 

iniciar una ronda de negociaciones que buscaoa eli-
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minar los obstáculos al comercio y mejorar el marco en el

que se desarrollo el comercio mundial. Cfertamente esta -

situación intensific6 el proteccionismo en varios pafses -

y amenazaba con echar abajo los logros hasta entonces obt~ 

nidos para lograr un comercio mundial más abierto y equit! 

"tivo. 

Lo particular en este perfodo, es Ja aparici6n del neopro

teccionismo como una reacción capitalista ante la crisis.

que significó la aplicación de un tipo de restricciones -

cuantitativas "sui generis", asf como otro tipo de medidas 

discriminatorias. "En los altimos a~os de severa crisis -

capitalista, la polftica comercial ha estado dominada por

el llamado neoproteccionismo. Esta polftica comercial re

fuerza las tendencias al deterioro comercial del tercer -

mundo, bloqueando el acceso a mercados y reduciendo la ca~ 

petitividad de los productos exportados por los desarroll! 

dos." 3 

En lo que respecta a aspectos sectoriales, destaca el sec

.tor agropecuario por ser el que ha enfrentado tradicional

mente las mayores restricciones en el comercio internacio

nal; en la Ronda Tokio los resultados, en cuanto a este 

sector fueron poco alentadores ya que más bien permitió la 

legimitización en el uso de "restricciones voluntarias" y 

otros mecanismos de control, aparte de excluir los produc

tos agropecuarios del sistema generalizado de preferencias. 
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Otro sector que se ve seriamente afectado por las trabas al 

comercio de sus productos es el de textiles y prendas de 

vestir, el argumento principal contra este sector es la de~ 

organización de mercado, provocada supuestamente por las i~ 

portaciones de bajos costos procedentes de los paises en d~ 

sarrollo; la represión a este sector se vid concretizada 

con el Acuerdo Multifibras (AMF) en 1973, cuestión radical

mente opuesta a los principios que rigen el sistema multi-

lateral. 

También la industria del acero ha sufrido restricciones a -

partir de la década de los setentas, cuando se produjeron -

grandes cambios en la productividad de esta industria y se

convirti6 en uno de los sectores estratégicos para la indu~ 

tr1alizaci6n de los pafses en desarrollo, produci~ndose una 

respuesta a las potencias econ6micas a proteger este sector 

en lugar de reestructurarlo, hechando mano de cuanta medida 

de protección "sutil" se encontrara a su alcance. 

Finalmente, hay que señalar que las normas y principios su~ 

gidos del GATT apenas normana los servicios, cuestión im-

portante debido a que la mayoría de los servicios que se -

aplican al comercio internacional, se encuentran en manos -

de compañías transnacionales, lo cual es determinante en el 

flujo de bienes. 
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Por otro lado, la Ronda Tokio favoreci6 a la aparición de -

una concesión condicional a la cláusula de la nación más --

favorecida. El concepto de desorganización de mercado que

permiti6 la instituciona1idad en el GATT de la discrimina-

ci6n en un sector, bien se puede extender al comercio en g~ 

neral. El resurgimiento del trato condicional a la cláusu

la arriba mencionada " ... implica un planteamiento global -

de reciprocidad, según el cual la totalidad de beneficios -

recibidos se compara con 1a totalidad de las negociaciones

hechas114, esto afecta a los pafses de acuerdo a su poder de 

negociación, pues entra~a negociaciones bilaterales; lo - -

cual en el caso de los pafses en desarrollo los obliga a 

hacer individualmente contribuciones recfprocas a cambio de 

una concesión recibida por urr pafs desarrollado. 

Otra cuestión ha surgido de la evolución del GATT, es el 

concepto de "graduación" que significa que en la medida en 

que un pafs en desarrollo evolucione, le irá siendo quitado 

el trato preferencial. Esto afecta directamente a los -

pafses de reciente industrialización (PRI), haciéndoles pa

gar a ellos el mantenimiento del acceso preferencial y jus

tificando a la vez la práctica de medidas unilaterales y -

salvaguardias. "En la situación actual en la que los pafses 

desarrollados de economfa de mercado luchan por mantener sus 

cuotas de mercado tanto en el mercado interior como en el -
' exterior, e intentan aumentar sus exportaciones a los paises 
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en desarrollo mientras, al mismo tiempo, absorben los recu~ 

sos de esos mismos pafses a través de los elevados tipos de 

interés, el retiro de preferencias y la imposición de res-

tricciones discriminatorias no es diffcil llegar a la con-

clusión de que el concepto de graduación no sólo es incon-

gruente sino también contraproducente". 5 

En la situación actual de recesión, los pafses industriali

zados quieren restaurar la protección en determinados sect~ 

res, pero reduciendo las represalias a lo mfnimo, de ahf -

la utilización de las medidas discrecionales, que no sólo -

provocan obstruccionismo, sino que también socavan los prin 

cipios de las ventajas comparativas. Esto significa que -

los pafses desarrollados ya no estin dispuestos a aceptar -

los riesgos implfcitos del GATT y su proteccionismo enmasc~ 

rado ha provocado una crisis de confianza en los pafses en

desarrol lo que no sólo sufren los efectos de sus propias -

crisis, sino que estos se ven incrementados por el traslado 

de la crisis que a través del comercio les canalizan los -

primeros. 

2.2.3 Los Pafses en Desarrollo y el GATT. 

Cuando se fundó el GATT, se esperaba que el funcion! 

miento eficaz del sistema por sf solo favoreciera el desa-

rrollo de los pafses, sin tomar en cuenta que al basar el -

comercio internacional y por lo tanto a ese· sistema en las

ventajas relativas se ignoraban los diferentes niveles de -

desarrollo de los pafses, los tamanos de los mercados inte~ 
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nos, el distinto poder de negociación de los pafses, la efl 

cacfa y diversificación de la producción, y las rigideces -

estructurales. 

Como efecto de las últimas negociaciones comerciales multi

laterales en la Ronda Tokio, vemos que se han recrudecido -

los obstáculos al desarrollo de la siguiente manera: 

a) El nuevo GATT está dirigido a frenar el avance de los -

pafses de desarrollo intermedio, al exigir la incorpor! 

ci6n de la graduación y reciprocidad en la Ronda Tokio. 

b) Para la sustitución de importaciones de bienes de capi

tal, se prohibe el control cuantitativo y se limita la

utilfzación de las compras selectivas del sector públi

co para impulsar esta sustitución. 

c) Al no permitir los subsidios e implementar medidas para 

quitarlos, diffcilmente se podrá diversificar la base -

industrial exportadora y por lo tanto, se condena a es

tos pafses a la monoexportación. 

d) Regula y determina el manejo de mecanismos para la pro

ducción de bienes de capital y exportaciones manufactu

reras, lo cual limita al pafs en su manera de racionali 

zar el proteccionismo. 

e) Impide usar los incentivos fiscales, financieros, credi 

ticios, comerciales y de precios diferenciados de ener

géticos como medidas de polftfca económica. 

f) El nuevo GATT explfcita que el petróleo no puede ser -

usado como instrumento de negociación. 
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g) Exige sujetarse a reglas de acuerdos multilaterales que 

resultan beneficiosas para las economías avanzadas. 

Es por estas razones que los resultados de esta última Ron

da fueron rechazados y repudiados por la mayoría de los - -

países en desarrollo, en virtud de que no otorgan ninguna 

ventaja ni trato preferencial para ellos, e inclusive se da 

marcha atrás en las concesiones obtenidas previamente. 

2.3 La UNCTAD. 

Los países subdesarrollados, tal como se plantea en

anteriores incisos, por múltiples razones poco se vieron -

beneficiados de la acci6n del GATT, quedando más bien margi 

nados en sus intereses, se vieron obligados a buscar alter

nativas de organización que sirvieran tanto como foro para

mani festar sus necesidades, como de.plataforma para el pla~ 

teamiento de acciones que redundaran en la consecusión de -

sus objetivos de desarrollo. 

La primera acción organizada por los pafses del Tercer Mun

do en su conjunto tendiente a transformar el sistema de re

laciones internacionales, fue la Conferencia del Cairo en 

1962, convocada por los países en desarrollo para discutir 

entre ellos los problemas económicos comúnes, la cual sur-

gi6 del mismo seno del GATT en la Ronda Dillon (1960-1962)

como recomendaci6n del Comité encargado de estudiar los pr~ 

blemas comerciales de los países subdesarrollados, tal como 
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ya fue mencionado en este capftulo. 

La posici6n que surgi6 de esta Conferencia se hizo patente

durante el octavo perfodo de sesiones de la Asamblea Gene-

ral de la ONU en 1962, donde los pafses en desarrollo decl~ 

raron su interés por celebrar una conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo, donde se pudieran discu

tir y solucionar los graves problemas de los pafses en desa

rrollo; Conferencia que fue convocada por las Naciones Unidas 

para 1964. "La creaci6n de la UNCTAD (Conferencia de las Na-

cienes Unidas sobre Comercio y Desarrollo) tuvo la finalidad 

de tratar de remediar las pautas obsoletas de intercambio CQ 

mercial que no han mejorado la insuficiencia econ6mica en los 

pafses en desarrollo." 6 Esto fue el logro para los pafses en 

desarrollo, pues fue el primer foro donde se podfan discutir 

sus problemas con partfcipaci6n de todos los miembros de las 

Naciones Unidas; desgraciadamente dicho organismo, a diferencia 

del GATT, no paso de ser un bur6 de lamentaciones para el 

desahogo de los paises en desarrollo, sin poder ejecutor. 

La UNCTAD fue establecida como 6rgano permanente de la Asamblea 

General en 1964. Hasta la fecha se han realizado seis confe

rencias que " ... por la índole de los problemas que se tratan 

en la UNCTAD, principalmente los relacionados con el comercio 

y el desarrollo, se ha convertido en el principal foro de 

discusi6n entre el Tercer Mundo y los pafses industrializados.• 7 
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2.3.1 Las Diferentes Conferencias. 

La I UNCTAD. Se realizó en 1964, con la participa-

ción de 120 representantes de Estado. Consta de 15 Artícu

los entre los que destacan por su importancia para el desa

rrollo de las relaciones comerciales los siguientes: 

Posibilidad de comerciar con cualquier país y libre di~ 

posición de los recursos naturales y propios. 

Las polfticas nacionales e internacionales deben tender 

hacia una división internacional del trabajo, acorde a

las necesidades e intereses de los paises en desarrollo 

y el mundo en general. 

El comercio internacional debe ser gobernado en forma -

coherente y compatible con el progreso socioeconómico y 

el rápido aumento de los ingresos de los paíse$ en des! 

rrollo. 

Buscar una relación satisfactoria entre los precios de

los productos básicos y manufacturados, un mayor acceso 

a los mercados y la eliminación de las restricciones al 

comercio y al consumo de productos básicos, para lograr 

la expansión y diversificación del comercio internacio

nal . 

El comercio debe realizarse en base al trato de la na-

ci6n más favorecida, pero otorgando concesiones e·pe

ciales a los países en desarrollo sin exigir reci~roci

dad. 

Los precios de los productos básicos deben ser remuner! 

dos, equitativos y estables; para lograrlo se propone -
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un programa para el comercio de productos básicos y un

fondo común para el financiamiento de reservas regulad~ 

ras de productos b!sicos. 

Propiciar las agrupaciones regionales y si,stemas de in

tegración entre los pafses en desarrollo. 

Las políticas internacionales deben tener en cuenta las 

características especiales y el grado de desarrollo de

cada pafs y poner atención a los menos desarrollados en 

tre ellos. 

En el marco de estos puntos es que se han ido desarrollando 

las diferentes UNCTAO, con introducción de algunos otros t~ 

picos específicos, sin embargo aunque estos puntos hallan -

sido aceptados por los diferentes pafses en el seno de este 

organismo, los avances en la puesta en pr!ctica de las res~ 

luciones han sido mfnimos. " ... , las negociaciones sobre -

principios que se realizan en el seno de la UNCTAD son perm! 

nentemente boicoteadas por los países capitalistas industri! 

lizados, que prefieren recurrir a las negociaciones en el -

marco del GATT y a las presiones bilaterales.•8 

A partir de esta primera Conferencia, la UNCTAO adquirió un 

carácter permanente y .además surge el grupo de los 77 pafses 

en desarrollo, que ha sido el encargado de discutir las po

siciones de estos pafses y presentarlas como una sol~ en las 

diferentes UNCTAD. 
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La II UNCTAD. Entre las resoluciones aprobadas en esta - -

Reunión tenemos: El acuerdo del principio sobre el estable

cimiento y criterios a seguir en el Sistema Generalizado de 

Preferencias (SGP) para las exportaciones manufacturadas y

semimanufacturadas de los paises en desarrollo sin recipro-. 

cidad ni discriminación; el otorgamiento de ayuda alimenta

ria de los pafses desarrollados a los pafses con déficit de 

alimentos; el mejoramiento de la liquidez internacional con 

el establecimiento de los Derechos Especiales de Giro (DEG) 

dentro del marco del FMI y los criterios para flexibilizar

el mecanismo de su financiamiento compensatorio. asf como -

diversas medidas para intensificar el comercio y la cooper~ 

ci6n entre los pafses en desarrollo. 

La III UNCTAD. En esta Conferencia se aprobaron una serie

de resoluciones de las cuales las m&s relevantes son: Se -

trat6 por primera vez la problem&t~ca de la ciencia y tecn2 

logfa, estableciendo la necesidad de que las naciones desa

rrolladas fomenten la transmisión masiva de tecnología a -

los paises en desarrollo en condiciones favorables; el -rec2 

nocimiento de la necesidad de participación de los paises -

en desarrollo en las reformas del Sistema Monetario Intern~ 

cional; la resolución de adoptar medidas tendientes a que

las inversiones privadas· extranjeras de paises avanzados se 

enmarquen dentro de las políticas de desarrollo; la necesi

dad de aumentar las relaciones econ6micas entre paises de -
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distintos sistemas socio-económicos. Esta Conferencia se -

convirtió también en el antecedente directo del Nuevo Orden 

Económico Internacional y su Programa de Acci6n, además de 

la Carta de Derechos y Deberes Econ6micos de los Estados. 

Nuevamente se puede decir que los avances logrados, no siem 

ºpre se reflejaron en resultados prácticos definitivos. 

La IV UNCTAD. De esta Conferencia sobresalen tres resolu-

ciones: el establecimiento del Programa Integrado de Produ~ 

tos Básicos, cuyo objetivo central es la estabilización del 

mercado de productos básicos que permitiera mejorar los in

tresos reales de los pafses en desarrollo y la estructura -

de los mercados de materias primas y productos básicos; las 

medidas relacionadas a expan~er y diversificar las exporta

ciones de manufacturas y semimanufacturas de los pafses en 

desarrollo, como mejoramiento del SGP, la aplicación de 

medidas de asistencia para la reconversi6n industrial, pro

mover una participaci6n creciente y equitativa de los pafses 

en desarrollo en el tonelaje de transporte marftimo; la el~ 

boración de un C6digo Internacional de Conductas para la -

Transferencia de Tecnologfa. 

LA V UNCTAD. Esta Conferencia pres~nt6 importantes fisuras 

en el frente de los pafses en desarrollo, pues después de -

la aprobación del Programa de Arusha, sucedieron acontecí-

mientas importantes a nivel internacional que no fueron in

corporados a este programa. Lo anterior, sumado a la falta 
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de voluntad de los países industrializados llevaron a esta 

Reuni6n al fracaso. 

Se aprobaron 35 resoluciones. que quedaron expuestas a la -

interpretaci~n y reservas de los pafses avanzados. Las dos 

más importantes fueron: Nuevo programa de acci6n en favor

de los paises menos adelantados y de medidas específicamente 

relacionadas con las necesidades y los problemas particula

res de los paises en desarrollo sin litoral. 

La VI UNCTAD. Esta Conferencia se verific6 en el centro de 

una situaci6n mundial, en el cual el comercio internacional 

no crece. el proteccionismo aumenta y los conflictos de las 

relaciones comerciales internacionales se acentúan. 

Los países en desarrollo se han visto particularmente afec

tados. pues los precios de los productos básicos se han de

primido. sus exportaciones manufactureras tradicionales se

enfrentan cada vez con mayores barreras, se ha estado reti

rando de manera unilateral el trato preferencial a sus ex-

portaciones en los SGP, su demanda de importaciones también 

se ha reducido por la cafda del ingreso de exportaciones y 

el consiguiente endeudamiento externo. 

Esta Conferencia se celebr6 en junio de 1983 en Belgrado, 

Yugoslavia. El desarrollo de esta cumbre transcurri6 a dos 
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niveles: uno en la sala plenaria donde todo fueron buenos 

propdsitos y otro en las comisiones donde el enfrentamiento 

entre ricos y pobres se hizo evidente. Si bien las negoci~ 

ciones se vieron obstaculizadas constantemente, los avances 

que lograron son: los resultados concretos con respecto a 

productos básicos, comercio, moneda y finanzas como elemen

tos interrelacionados de un mismo problema; por otro lado, 

se vid que el poder de los Estados Unidos ha decrecido eno~ 

memente al quedar aislado en sus proposiciones. Ahora hay 

que esperar a ver si los resultados de esta Conferencia se 

. ponen en práctica, pues de no ser asf, esto podrfa significar 

el final de la UNCTAD. 

El desarrollo del comercio mundial se ha venido dando en un 

contexto de crfsis internacional, donde los pafses desarro

llados, en especial Estados Unidos, han puesto en marcha -

polfticas restrictivas de corte monetarista y de tipo pro

teccionista en lo que la polftica comercial se refiere, que 

a su vez han repercutido en el comercio internacional restrin 

giendolo. Si la actividad econ6mica mundial vuelve a cobrar 

un nuevo impulso, como algunos expertos afirman, es posible que 

las presiones sobre el comercio y las instituciones como la 

UNCTAD se vean reducidas, aunque esto significará posponer 

temporalmente la necesidad de un cambio a fondo en las reglas 

que rigen el comercio mundial, necesidad que volverá a sur-

gir ~on maybr intensidad en la pr6xima crisis. 
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2.4 El Sistema Generalizado de Preferencias. 

Este concepto surgió del seno de la II UNCTAD en --

1968, como se habfa mencionado anteriormente. El objetivo 

de este sistema es promover las exportaciones de productos 

semiprocesados y elaborados de los pafses en vfas de desa

rrollo, para lo cual se deberfa abatir totalmente o reducir 

las restricciones de tipo arancelario y no arancelar1o sin

pedir reciprocidad y aplicándolo de manera no discriminato

ria. Todo esto con el propósito de estimular el desarrollo 

económico de estos pafses, superponiendose este nuevo sist~ 

ma al de asistencia económica. 

La concretización de estos esquemas se realizó en varias -

etapas, sienao la primera la de la Comunidad Económica Eur~ 

pea en 1971 y la última la de los Estados Unidos en 1976, -

casi una década después del surgimiento de la propuesta. 

El Sistema Generalizado de Preferencias de la CEE incluyó -

296 productos de los cuales sólo 73 tenían franquicia y el

resto gozaba de reducciones arancelarias que varfan entre ~ 

un 20% y un 50%. 

El Sistema Generalizado de Preferencias del Japón facilitó 

la selección, al proporcionar una lista de mercancfas ex- -

clufda. "Cualquiera que no se encuentre dentro de los 12 -

rubros de excepciones y que no hubiera gozado anteriormente 
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de un tratamiento libre de impuestos, se considera elegible 

para el SGP."g De los productos elegibles, la mayorfa tie

nen franquicia, excepto algunos que tienen el 50% únicamente; 

. cada ª"º se fijan los lfmites al volúmen. 

!l Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados Uni

dos concede preferencias a 2,770 productos entre agrícolas 

e industriales con excepcidn de: textiles, prendas de vestir, 

relojes~ artfculos electrdnicos, los de acero, vidrio, el -

calzado, ·algunos de madera, productos de petrdleo, algunos

de cuero y los productos qufmicos. Todos los productos el~ 

gibles tienen franquicia y las excepciones se hacen de acue~ 

do a la sensibilidad de la industria interna con la compete~ 

Cia. 

Los tres sistemas tienen como requisitos: primero, que las 

exportaciones de los pafses beneficiarios satisfagan los -

criterios de origen que establecen un mínimo de integracl6n 

en el valor agregado; segundo, no se permite la triangula-

cidn y por último, existen fuertes restricciones al comer-

cío de productos agrfcolas. 

En general, los tres sistemas cuentan con salvaguardias --

para que cuando el trato preferencial provoque desajustes -

en sus mercados, no salir perjudicados además de las cláus~ 

las restrictivas y discriminatorias. 
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Una de las caract~rfsticas más importantes que los distin-

tos sistemas comparten, es el grado de parcialidad con que

fueron construfdos, ya que desde la selecci6n de productos

hasta las reglas de operaci6n fueron fijadas por los pafses 

industrializados en forma unilateral, sin la participaci6n

de los que se suponfa deberfan ser los beneficiados por di

cho sistema, limitando de esta manera las concesiones otor

gadas. 

En vista de la importancia que tiene para México el comer-

cío con Estados Unidos, a continuaci6n se detalla con mayor 

precisi6n las caracterfsticas más importantes del SGP de -

dicho pafs. 

El Sistema le ha dado poder irrestricto al Presidente para

determinar el uso del SGP marc,ndole ciertas pautas que pe~ 

mitan definir que paises y productos son objeto de elecci6n 

como: 

a) Se excluye a los pafses que pertenecen a cártels o aso

ciaciones de productores (Ejem: OPEP); a los que impi-

den la libre emigraci6n de ciudadanos; a los que restri~ 

jan la entrada a los productos estadounidenses; a los -

comunistas; a los que nacionalicen o afecten bienes cuyo 

50% o m's sea de ciudadanos norteamericanos; los que no 

colaboren en la guerra contra las drogas; y los que oto~ 

guen refugio a delincuentes del terrorismo internacional. 
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b) Los productos quedan exclufdos cuando, el valor de las 

exportaciones de dicho producto en un ano sea superior 

a 25 millones de d6lares, cifra que ajustará anualmente 

el crecimiento del producto nacional bruto de los Esta

dos Unidos; cuando el valor de las importaciones de un

producto represente 50% o más del valor estimado de las 

importaciones totales de dicho producto, a menos que en 

este pafs no se produzca algún sustituto. 

De estas caracterfsticas necesarias para la eligibilidad, -

se desprende que la lista de productos cambia anualmente. 

Este.esquema eman6 de la Ley de Comercio de 1974 que "Aun-

que su prop6sito explfcito fue continuar la polftfca de li

beraci6n del comercio haciendo posible la participación de

ese pafs en las negociaciones comerciales multilaterales, -

la ley cre6 al mismo tiempo facilidades para establecer nug 

vas barreras a las importaciones." 10 Estas barreras son: 

a) "La cláusula de escape", que es una medida de alivio -

ante la posibilidad de perjuicio a la industria de este 

pafs provocado por las importaciones. 

b) M&didas de represalia a prácticas comerciales desleales 

por parte de·otros pafses. 

c) Los "Derechos Compensatorios" a las importaciones subs! 

diadas que provocan dislocaciones competitivas en el -

mercado interno de este pafs. 
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d) Medidas en contra de los pafses que se niegan a proveer 

a Estados Unidos de productos básicos a un precio justo 

y razonable. 

De estas medidas se deduce que la Le-y sirve para justificar 

mecanismos de acuerdo a sus intereses. 

Los beneficios de este sistema se pueden constatar en la medi

da en que el trato preferencial a las exportaciones las haga 

más competitivas, permitiendo un incremento de éstas, de los 

ingresos de exportación, que permitan a su vez, producir nu~ 

vas inversiones aumentando la capacidad de exportaci6n y es

timulando la industrializaci6n. 

El reconocimiento del SGP en el GATT, se di6 hasta 1979 como 

resultado de la Ronda Tokio, y se vid manifestado en la 

"Clá~sula de Habilitaci6n", la cual considera al SGP como -

una excepci6n a la regla de la naci6n más favorecida. 

2.4.1 El Sistema Generalizado de Preferencias y los Pafses 

en Desarrollo. 

El sistema, a pesar de su nombre, ha tenido un alca~ 

ce muy limitado por lo cual los pafses en desarrollo, no -

pueden basarse en éste más que de manera marginada; algunos 

pafses inclusive vieron mermado su acceso a los mercados --
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desarrollados con la introducción del SGP. Esto se debe a 

que: 

1) Se excluyen productos en los cuales los pafses en desa

rrollo tienen ventaja comparativa, real o potencial. 

2) El pafs beneficiario está expuesto a conceptos tan ind~ 

finidos como dislocación de mercados, precio justo, etc. 

3) Se excluye a los pafses del trato preferencial en la mg_ 

dida en que se hacen más competitivos, lo cual les impi 

de sal{r de un determinado grado de desarrollo. 

4) Los artfculos beneficiados pueden estar sujetos a res-

tricciones de importaciones. 

Por otro lado, uno de los objetivos del SGP fue en princi-

pfo el beneficiar las exportaciones de· productos manufactu

rados, cuando vemos que en realidad los rubros más benefi-

cfados han sido los animales, vegetales, metales y algunas 

manufacturas. 

Lo dicho an~eriormente no implica que el SGP sea negativo -

exclusivamente para las exportaciones de los pafses en des~ 

rrollo, pues ha sido un logro importante de estos pafses -

dentro del cual deben seguir luchando para cambiar el "status 

quo" de las relaciones comerciales internacionales. 
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2.5 La Carta de los Derechos y Deberes Económicos de -

Los Estados y el Nuevo Orden Económico Internacional. 

En el discurso pronunciado por el Presidente de 

México, Luis Echeverría, en la III UNCTAD, propuso que se

elaborara una Carta que enunciara los principales derechos 

y deberes económicos de los Estados. De esta propuesta, -

surge un grupo formado por cuarenta Estados, que se encar

gó de celebrar 4 Reuniones entr.e 1973 y 1974 para la elabQ 

ración de dicha Carta; de estas Reuniones no se logró nin

gún acuerdo debido a las contradicciones en varias disposi 

cienes importantes. 

Al no lograrse ninguna resolución, el Grupo de los 77 tomó 

el asunto en sus manos y elaboró un proyecto completo de -

Carta, tomando en cuenta los avances ~agrados y resolviendo 

acerca de los pendientes. Esta Carta fue presentada ofi-

cialmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas, -

siendo aprobada el 14 de diciembre de 1974, con 120 votos

ª favor, 6 en contra y 10 abstenciones. "La Carta persi-

gue como objetivo fundamental, el mejorar la situación de

aquellos pueblos que más se han perjudicado con la estruc

tura del comercio mundial y la división del trabajo que -

privan hoy en día.• 11 
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La Carta busca también lograr un compromiso vinculando a -

todos los Estados mediante un sistema de derecho y deberes

que permitan un trato más justo a la luz de un nuevo órden

normativo. De nada hubiera servido un compromiso exclusivo 

entre los pafses del Tercer Mundo, habfa que integrar a to

dos los pafses, sobre todo los poderosos, en un deseo de -

cooperación, para salir adelante en la crisis y no volver a 

caer ·al mismo sistema de cosas que les habfa conducido a di 

cha crisis. 

Los pafses del Tercer Mundo comenzaron a tener conciencia -

d~ su fuerza y con el peso del namero y la justicia de su -

lado, pusi•ron en marcha un proceso creador de nuevas nor-

mas internacionales. 

La oposición de las naciones industrializadas, impidió ha-

cer de la Carta una convención obligatoria, por lo que con~ 

tituyó una declaraci6n solemne de la Asamblea General, con

tadas las limitaciones prácticas que ésto implica. 

De los planteamientos de esta Carta y demás propuestas he-

chas por los pafses en desarrollo, emana la posibilidad de

estos paises de plantear un Nuevo Orden Económico Interna-

cional, pero el plantear la necesidad de este Nuevo Orden, 

significaba que el vigente ya no satisfacra las necesidades 

que las nuevas condiciones económicas exigfan. 
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El orden surgido de la Segunda Guerra Mundial, se adapt6 -

bien a una economfa internacional en crecimiento y con una 

relativa estabilidad; las economfas desarrolladas se enco~ 

traban en reconstrucci6n y sus requerimientos mantenfan una 

demanda estable de insumos provenientes de los pafses en -

desarrollo. 

Sin embargo, ese perfodo de crecimiento se vi6 frenado en

la medida en que las economfas desarrolladas agotaron sus

posibilidades de crecimiento, esto tuvo un impacto en el -

comercio internacional en donde se reflejaron los problemas 

de inflación y desempleo que las potencias industriales CQ_ 

menzaban a sufrir; mientras que los paises en desarrollo, 

en su mayorfa, mantenfan su creciente industrializaci6n que 

a su vez, contenfa aspectos negativos de atraso y que fue

enfrentando mayores restricciones por la situación arriba

mencionada y que estaba determinada por: 

1) Deterioro creciente de los términos de intercambio de

sus exportaciones, lo cual significa una transferencia 

efectiva de rec'ürsos a los pa fses desarrol 1 ad os. 

2) Mayor endeudamiento externo, que implica un mayor de-

sembolso en amortizaciones e intereses. 

3) El 6rden monetario actual permite a los pafses indus-

trializados manipular el valor de sus monedas, de acueL 

do a sus intereses, perjudicando a los pafses en desa

rrollo, que utilizan esas monedas como reservas y medio 

de pago internacional. 
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4) En los campos industrial y tecnológico, los paises en

desarrollo se encuentran en manos de las empresas tran~ 

nacionales, que con el pago de cuantiosas regalías, de 

rechos de patente, etc., provocan mayores problemas en 

sus Balanzas de Pagos. 

5) Tenemos también las barreras de los países desarrolla

dos a las importaciones de producto~ manufacturados de 

los países en desarrollo y el limitado alcance del SGP. 

El sistema surgido de la Segunda Guerra Mundial, tampoco -

tomaba en cuenta los cambios sucedidos desde entonces, de~ 

tacando la descolonización de la década de los cincuenta-, 

donde aparecen entre 40 y 50 pafses m~s que deseaban su -

independencia e influir con su voto en la ONU; que estos -

pafses reclamaron la soberanía propia sobre sus recursos -

naturales y exigieron ayuda económica; además de los efec

tos de los descubrimientos cientfficos y tecnológicos que

ofrecieron una mutación novedosa en el antiguo orden. 

Asf pues, la conciencia del NOEI no sólo nace del despertar 

de las naciones del Tercer Mundo, sino también de la crisis 

y la necesidad de reestructurar el orden existente tamba-

leante para esos momentos, cuyas bases habían llevado a un 

desarroll~ desequilibrado en que el 70% de la población mu~ 

dial concentrada en los paises en desarrollo, recibe el 30% 

de los ingresos mundiales. 
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La presentación del sistema surge en un momento coyuntural 

importante para los pafses en desarrollo, ya que la OPEP -

habfa tomado el control en la fijación del precio interna

cional de los hidrocarburos y las economías avanzadas que

se encontraban en plena crisis temfan un enfrentamiento -

con los paises en desarrollo. 

EL NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL. Surge al ser pro-

clamado en 1974 en la sexta asamblea extraordinaria de las 

Naciones Unidas. "Para los países subdesarrollados el NOEI 

constituye el reconocimiento práctico en el plano interna

cional de su creciente poder político y de los cambios en-

su estructura productiva.• 12 Sus planteamientos básicos son: 

1) La descolonización económica que incluye: el derecho 

a diversificar y complementar la industrialización, el 

derecho a más avanzada tecnología, el que la división

internacional del trabajo ya no esté caracterizada por 

una dependencia parasitaria y unidireccional, la aper

tura de mercados a las exportaciones de los subdesarrQ 

llados y la regularización y normalización de las em-

presas transnacionales. 

2) El fortalecimiento de la participación de los paises -

en desarrollo en la operación del Sistema Monetario In 

ternacional y la cancelación de la deuda de estos países. 

3) Mantenimiento del valor real de las exportaciones de -

los paises subdesarrollados a través de la indexación. 
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4) Reconocimiento de la soberanfa sobre los fondos de re

cursos naturales y compensación por su explotación co

lonialista. 

5) Control de la inflación en los pafses desarrollados, -

eliminación de la inestabilidad del Sistema Monetario

Internacional, transferencia real de recursos y conser 

var el valor real de las reservas monetarias de los -

pafses en desarrollo. 

· 6) Promoción de la industri~lización en los pafses en de

sarrollo, para que obtengan una mayor participación en 

la producción industrial mundial. 

A pesar de existir intereses en coman entre los pafses en

desarrollo en torno a los planteamientos del NOEI, ellos -

mismos influyeron en el debilitamiento de sus posiciones.

esto se debió principalmente a: no lograron jerarquizar 

los objetivos del NOEI de acuerdo a su importancia y su ur 

gencia, diversificando de esta manera sus fuerzas; hicie-

ron falta reuniones Sur-Sur para lograr una agenda firme y 

congruente con sus intereses; los diferentes niveles de de 

sarrollo entre dichos pafses, confrontaban muchas veces 

los intereses.nacionales y del grupo en general a mediano

Y largo plazo; dichas cuestiones llevaron resquebrajamien

to de las posiciones del NOEI y obligaron a los mismos paf 

ses en desarrollo a buscar alternativas fuera del NOEI. 
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Esta situación impidió que los avances del nuevo orden fu~ 

ran satisfactorios, además de " .... por la cerrada oposi-

ción de los paises centrales, en especial Estados Unidos a 

los planteamientos del NOEI, las resoluciones de las NaciQ 

nes Unidas, aprobadas en 1974 ya empiezan a considerarse -

como nuevas utopias." 13 

Así pues la solución basada en el incremento del intercam

bio mundial como salida a la crisis y motor de desarrollo, 

está condenada al fracaso, pues si bien la teorfa tradiciQ 

nal tiene como base la creencia de que el comercio libre -

es el que trae mayores beneficios al conjunto de la econo

mfa mundial, en realidad lo que produce es la monopoliza-

ción y concentración de capital, lo cual no se compagina -

con el desarrollo ni la cooperación. Por lo que es nece~

sario no cejar en las negociaciones y hacerlas más opera-

tivas a través de una mayor cooperación entre los paises -

del Tercer Mundo. 

La institucionalidad del comercio está en decadencia, cada 

vez una porción más creciente del comercio se realiza fue

ra de sus marcos, pero por otro lado sigue siendo el único 

modo de arrancar compromisos a los pafses industrializados, 

y es en este contexto que debe continuar la lucha por un cam-

bio que necesariamente reformará la institucionalidad del 

comercio. 
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2.6 Evaluaci6n Global. 

Durante la segunda guerra mundial, los paises subdesarroll~ 

dos cobraron importancia en el comercio internacional ya -

que las potencias industrializadas se encontraban involucr~ 

das en la conflagración y sus economías se encontraban dedi 

cadas en gran parte a la producci6n de la llamada economia

de guerra, distrayendo una parte importante de sus recur-

sos para la producci6n de armamentos y otros bienes relaciQ 

nados. Lo anterior vino a generar una situación en la cual 

los pafses subdesarrollados no s61o vieron incrementada la

demanda de sus productos agrfcolas o materias primas, sino

que además la de productos manufacturados, tanto para el -

exterior como para el mercado doméstico; esto último debido 

en gran parte a que las importaciones desde países indus- -

trializados se hacfan m&s escasas. 

Al terminar la segunda guerra mundial, .la situación en las

economfas subdesarrolladas era la del florecimiento de nue

vas industrias, principalmente las de textiles y acero, el~ 

ves en las primeras etapas de la industrialización. Por 

otro lado, las economías industrializadas enfrentaban un 

nuevo problema que requería de la reordenación del comercio 

internacional; el surgimiento, ahora ya indiscutible, de -

Estados Unidos como primera potencia comercial y el agota-

miento de las economías europeas semidestruidas por la - --
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guerra, hacían indiscutible la necesidad de reordenar las -

relaciones económicas internacionales que a su vez requerían 

de un cierto grado de institucionalización. 

A partir de la Conferencia de la Habana (1947-1948), surgen 

los primeros planteamientos enfocados a dar un orden adecua

do al comercio internacional, los planteamientos originales 

consideraban el fenómeno del comercio no como algo aislado, 

sino como el resultado de un conjunto de acciones que com

prendían desde la producción hasta los requerimientos de -

financiamiento, adem&s de que dicho comercio internacional se 

daba entre países con distintos niveles de industrialización, 

lo cual no debería ser ignorado en los acuerdos multilatera

les. Sin embargo, debido a la falta de apoyo de la principal 

potencia industrial que era Estados Unidos, los resultados 

en la Conferencia se vieron frustrados, esta falta de apoyo 

y frecuentemente oposición abierta de este pafs al enfoque 

integral del comercio internacional se repetir& constantemente. 

De la Conferencia de la Habana surge el Acuerdo General sobre 

Aranceles y Comercio (GATT), su fin era llegar a acuerdos mul

tilaterales que permitieran la liberalización del comercio, -

sin embargo, se ha tornado en un mecanismo de control de éste 

por los países desarrollados. Medidas discriminatorias y sal

vaguardias han permitido a los pafses industrializados instru-
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mentar una polftica proteccionista en las áreas donde han -

permitido competitividad; asf, es notorio que industrias -

como la textil y del acero tengan tratamiento especial que 

dificulta la exportación de sus productos a los países indu~ 

trializados, ya que son precisamente estas industrias donde 

los países en desarrollo han venido adquiriendo mayor efi- -

ciencia. Por otro lado, 1o anterior contrasta con el comer

cio de materias primas en donde las barreras arancelarias y 

no arancelarias son escasas. 

Al no alcanzar los resultados deseados por los pafses en des~ 

rrollo (grupo de los 77), y debido a las presiones de los -

mismos, surge en el seno de las Naciones Unidas la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo 

(UNCTAD) a principio de la década de los sesenta, como una 

respuesta ante la necesidad de crear una reglamentación en el 

comercio en que se tome·en cuenta el estadio de los participarr 

tes respecto a su nivel de desarrollo, considerando al comercio 

no como un fenómeno aislado, sino que se tome en cuenta también 

los aspectos financieros y de impacto en ~a producción de los 

distintos pafses, de forma que estos no sean condenados a la 

monoexportaci6n con el argumento engañoso de la ventaja compa

rativa. 
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Si bien del seno de l~ UNCTAO han surgido principios y re-

comendaciones que han favorecido el trato más favorable a -

los países que lo han requerido, el impacto de dichos prin

cipios y recomendaciones ha sido muy limitado, quedando al

gunas de ellas en intenciones, debido primordialmente a la

oposición y control que los países desarrollados han ejer-

cido en los distintos foros, en especial por parte de Esta-· 

dos Unidos. 

Como ejemplo de lo anterior, se encuentra el Sistema Gener~ 

lizado de Preferencias (SGP) cuyo objetivo ya mencionado era 

el de promover el desarrollo industrial de los pafses sub-

desarrollados, impulsando sus exportaciones de bienes manu

facturados de los paises subdesarrollados, pero que su ins

trumentación y funcionamiento no han permitido el logro de

dicho objetivo ya que debido a las múltiples restricciones

e impresiones de los sistemas que han dado pie a los paises 

industrializados para cubrirse de cualquier competencia que 

ponga en riesgo sus intereses, llegando muchas veces inclu

sive a sacar ventaja de estos sistemas. 

Bajo el SGP se excluye a los pafses del trato preferencial 

cuando estos se convierten en más competitivos, limitando -

automáticamente su grado de desarrollo, también dicho sis-

tema se ha convertido en un medio de represalia política, -
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en especial por parte de Estados Unidos. 

Debido en parte a las frustraciones de los paises subdesa-

rrollados por un trato comercial injusto y por otro lado, a 

la crisis del mundo capitalista regido por un orden interna 

cional decadente surgido de la Segunda Guerra Mundial, dichos 

paises han planteado la necesidad de un Nuevo Orden Económi 

co Internacional (NOEI), que implica un trato más justo y -

una mayor participación de los paises en desarrollo en las

decisiones polfticas, económicas y sociales a nivel interna 

cional. El NOEI ha enfrentado una fuerte oposición de los

pafses industrializados, que se niegan a perder su poder -

hegemónico a pesar de que la crisis lo ha venido deteriora~ 

do; lo que definitivamente ha quedado demostrado es que el 

antiguo orden económico no ha podido sacar a la economía in 

ternacional de una situación cada vez más critica. 

El antiguo orden internacional enfrenta, por un lado, la l~ 

cha por la hegemonía política y económica entre las grandes 

potencias industrializadas; Estados Unidos, Europa y Japón, 

el poder indiscutible del primero al terminar la Segunda -

Guerra Mundial ya no es del todo una realidad hoy en día; 

y por otro lado, la importancia de que los paises subdesa-

rrollados se vean como sujetos mismos de las relaciones in

ternacionales; asf estos últimos hacen cada vez más incursiQ 

nes en el campo de la reordenación económica y con mayor -

fuerza. 
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Se puede decir que en términos generales, la instituciona

lización en el comercio internacional, a partir de la se-

gunda conflagración mundial, ha servido en su mayor parte, 

para legitimizar una serie de prácticas por parte de los-

países industrializados, que garanticen su supremacía no -

sólo económica, sino política sobre aquel los en vías de -

desarrollo, aunque el orden creado se enfrenta con crisis

regulares y cada vez más profundas y una oposición de la -

periferia cada vez más clara y con conciencia. 

La oposición de los países industrializados al estableci-

miento de un Nuevo Orden Internacional, se ha manifestado

en posiciones proteccionistas que no sólo frenan las posi

bilidades de industrialización de los países en desarrollo, 

sino que también genera un vacío institucional ya que las

instituciones actuales han perdido una parte importante del 

propósito para el que fueron creadas. 



- 82 -

CAPITULO III 

LA CRISIS ACTUAL DEL CAPITALISMO Y EL SURGIMIENTO 

DEL NEOPROTECCIONISMO 

3.1 Antecedentes. 

Como se mencionó en el capitulo anterior, después -

de la segunda guerra mundial surge un nuevo orden interna-

cional, a nivel tanto económico como político, conocido como 

el orden de Bretton Woods. Este nuevo orden se encontraba

basado en principios tales como: la libre convertibilidad

de monedas, que aseguraba el auge del comercio, el sistema

de paridades cuasi-fijas impidiendo que el tipo de cambio -

se utilizace con fines competitivos; amplia libertad y mul

tilateralidad del comercio internacional; fluidez en los -

pagos internacionales, libre movimiento de capital; coope-

ración financiera y económica entre pafses, ayuda a la re-

construcción de los daños causados en la segunda conflagra

ción y la ayuda al desarrollo, y equilibrio de las relacio

nes económicas internacionales. 

La situación que vivía el mundo en esos momentos, enmarcado 

por los objetivos del nuevo orden de democracia y libertad

permitió al sistema capitalista iniciar la mayor expansión

económica en su historia. 
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Uno de los motores de esta expansión fue la renovación masi 

va de capital fijo debido no sólo a la obsolencia y el des

gaste, sino también a la destrucción ffsica que con la gue

rra habían sufrido principalmente Europa y Japón. La recon 

versión de la economía de guerra y el acelerado avance cien 

tífico y técnico que se gestó en ese período, aunado a la -

demanda diferida creada por las restricciones que contuvo -

la producción civil y a la rearticulación de las relaciones 

de poder con los paises subdesarrollados que habían aprove

chado ese periodo para iniciar una industrializaci6n, incen 

tivo el aumento de la acumulación de capital y la apertura

de nuevas esferas de inversión. 

En este movimiento, el.poder del Estado juega un papel im-

portante: como Estado capitalista olvida rivalidades y cri 

sis para hacer frente al recién ampliado, y en proceso de -

consolidación, bloque socialista; y, para promover el avan

ce en cada país en especifico concentrando su papel de alía 

do de los intereses monopolistas. 

Dentro de este contexto y enmarcado dentro de los objetivos 

ya mencionados de democracia y libertad, se dió un movimien 

to hacia l~ descolonización por parte de las metrópolis eu

ropeas; éstas se encontraban enfrascadas en su restructura

ción, no sólo económica, sino que también política y social, 

proceso en el que el antiguo sistema colonial venía a ser -
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un lastre para su desarrollo, en especial por su contenido 

e implicaciones polfticas. El proceso de descolonizaci6n, 

si bien en algunos casos permiti6 el rompimiento de la de

pendencia política colonia-metr6poli, en muchos de ellos -

solo represent6 el reconocimiento de nuevos lazos de depe~ 

dencia que de hecho se venfan gestando desde la primera -

guerra mundial, como fue el caso de algunas colonias ingl~ 

sas en América que pasaron a la esfera del dominio político 

de Estados Unidos. Por otro lado; la independencia polfti

·ca de ninguna manera implic6 también independencia econ6mi

ca; ya que las relaciones econ6micas con las metr6polis man 

tenidas por varios siglos no podfan eliminarse en pocos 

años y no s6lo eso sino que además la evoluci6n de la econQ 

mfa internacional caus6 una mayor dependencia econ6mica de-

1os pafses periféricos como exportadores de recursos natur~ 

les e importadores de tecnología e insumos para su desarro-

11 o. 

En cuanto al comercio tenemos que en el periodo de posguerra 

Je di6 una liberalizaci~n continua de éste, que buscaba el! 

minar las barreras impuestas básicamente durante la depre-

si6n de los treintas. El dinamismo que surge en el comercio 

mundial a raíz de la creciente liberalización lleva a seña

lar a éste como el impulsor básico del crecimiento y desa-

rrollo económico. 
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Así pues, el orden surgido de la posguerra permiti6 un pe

rfodo de auge que ciertamente no podía durar mucho, por -

las bases en que descansaba, y por las desigualdades cre

cientes que engendraba. 

Esto se puede ver claramente cuando se analiza el estable

cimiento de. Estados Unidos como anico país en posibilidades 

de implantar el nuevo orden y su moneda como base del mismo. 

Este país era el anico de los.pafses desarrollados que sa

li6 ileso de la guerra e inclusive más fuerte; en primer -

lugar porque no se desarrollo en su territorio lo cual dej~ 

ba su planta productiva intacta; además la economfa de gue

rra le habfa permitido no sólo fuertes ganacias sino el i~ 

pulso necesario para una revolución cientffico-técnica que 

le permitiera ponerse al frente con su industria en los -

avances de este tipo. 

De esta manera Estados Unidos quedo como primera potencia

económica del mundo capitalista, que al establecer el pa-

tr6n oro en su economía y el patrón cambio oro en la econ~ 

mía internacional le permitió desarrollar su supremacía ~

económica en el comercio exterior y la inversión extranjera; 

la "diplomacia del dólar" le permitió gozar de las venta-

jas de ser el banquero central del mundo capitalista. 
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La demanda creciente de bienes y servicios estadounidenses 

para la reconstrucci6n de Europa y Jap6n y por otro lado -

para continuar el proceso de industrializaci6n en los pafses 

subdesarrollados, elev6 a su vez enormemente la demanda de

ddlares. Del lado de la oferta tenemos. que la posici6n de

banquero central le otorgaba flexibilidad considerable para 

aumentar la oferta de d6lares que le permitfa adquirir bie

nes y servicios del resto del mundo, realizar inversiones -

de capital, financiar el aparato militar defensor del capi

talismo, además de las guerras imperialistas (Corea y Viet

nam), en tanto se daba la recuperación económica este pafs 

mantenfa un· superavit comercial y exportaba capitales. 

Dos décadas después, cuando las economfas devastadas se - -

habfan recuperado y contaban con plantas productivas alta-

mente competitivas y en posici6n cada vez más ventajosas, -

los Estados Unidos comenzaron a tener problemas tanto ínter 

nos como de predominio mundial. La operatoria del sistema

le habfa permitido apropiarse de recursos reales con la - -

inundación del resto del mundo de su moneda. Esto le llevó 

a una situación de decrecimiento de sus reservas de oro e -

incremento constante de sus déficits comerciales. Esta si

tuaci6n dejaba ver las contradicciones de un sistema funda

do en el equilibrio de poderes y multiplicidad de intereses 

que sostenla por otro lado la preponderancia y hegemonía de 

los Estados Unidos. 
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La evolución del comercio internacional, a rafz de su libe

ralización, produjo un importante desarrollo en el mundo C! 

pitalista durant~ los sesentas, sin embargo, al mismo tiem

po comenzó a generar sus propias contradicciones. El desa

rrollo estable de que gozó el mundo de los sesentas permi-

tió por un lado la consolidación de la hegemonfa política -

de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo dió pie al sur

gimiento de los Pafses Recientemente Industrializados (PRIS), 

los cuales comenzaron a competir con rel~tivn éxito con el 

mundo d~sarrollado. 

Otra de las contradicciones generadas por la liberalización 

del comercio fue la competencia desatada entre los propios

pafses desarrollados en especial entre Europa, Japón y Est! 

dos Unidos; competencia que disminuyó la supremacfa de este 

último pafs como primera potencia mundial. 

Para fines de la década de los sesentas y principios de los 

setentas, las contradicciones se habían agudizado a niveles 

t~les que los paises.desarrollados no estaban dispuestos a

seguir perdiendo competitividad ante los subdesarrollados y 

dentro de los primeros, Estados Unidos no deseaba ver dismi 

nuido su papel de lfder como potencia económica del mundo -

capitalista, ya que el deterioro de su posición en la esfe

ra económica comenzaba a dar muestras de transmitirse a la 
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esfera polftica; en estas circunstancias se presenta la cri 

sis comercial en donde los pafses desarrollados no dispues

tos a perder su posición de liderazgo comenzaron a instru-

m~ntar polfticas proteccionistas como dnica forma de recup~ 

rar la capacidad de crecimiento de sus exportaciones. 

La situación arriba descrita se vió agudizada por el acele

rado incremento en los costos de los energéticos, producido 

por los aumentos de precios del petróleo en la década de -

los setentas, que por otro lado benefició las exportaciones 

de un conjunto de paises subdesarrollados, que contaban con 

este tipo de recursos. 

Con esto se demuestra la otra contradicciGn del sistema de

Bretton Woods, que supone que todos los pafses miembros del 

sistema tienen iguales oportunidades, condiciones, dimensiQ 

nes, derechos y obligaciones sin tomar en cuenta un trata-

miento diferencial, que reconozca a los pafses en desarrollo 

y permita una convivencia entre estos y los desarrollados. 

Asf pues, dentro de un contexto de reordenación de las rel~ 

ciones de poder entre las potencias desarrolladas e inten-

sificación de la lucha interimperialista, de evolución del

poder económico monopólico transnacional que escapa el con

trol de los gobiernos y se sobrepone al de los más grandes 

estados nacionales, de desarrollo desigual de productividad, 
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de acumulación, de aceleración de presiones inflacionarias es 

que se inicia la crisis capitalista actual, que se muestra

como la más grave sufrida por el sistema y se manifiesta a

diferentes niveles logrando abarcar toda la economfa mundial. 

3.2 La Crisis actual del Capitalismo. 

Recientemente, en la Oltima década, el mundo capft! 

lista ha venido sufriendo una profunda crisis económica 

sólo equiparable quizá a aquella que se padeció en los años 

treintas y al igual que ésta, ha erosionado las bases mis-

mas del sistema. Dicha crisis se ha caracterizado por su 

tendencia cfclica, asf a la mitad del perfodo se presentó 

una ligera recuperación sólo para recaer más profundamente; 

algunos autores tienden a enfocar esta situación como dife

rentes tipos de crisis englobadas en una sola, la cual ca-

racteriza el sistema capitalista; los diferentes tipos de -

crisis se pueden sinterizar en: 

crisis cfclica por sus características de ser pasajera -

y recurrente a la vez, adem.is de parte integrante del ci

clo de reproducción; 

crisis del sistema de regulación porque afecta ciertos -

mecanismos tanto espontáneos como institucionales en su

capacidad de respuesta y por ser un desajuste de larga -

duración que abarca no s61o el campo económico sino el -

social también; 

crisis general por presentarse como un proceso histórico 

de intensificación de lucha de clases dentro del mismo -

sistema y por la incapacidad de controlar el sistema de-
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domi nac i 6n. 

Desde finales de la década de los sesentas las economfas ca 

pitalistas desarrolladas comenzaron a enfrentarse con pro-

blemas econ6micos, como el aumento incontrolable de la in-

flaci6n, que aliment6 a la crisis monetaria que fue tomando 

fuerza desde 1966-67 hasta estallar en 1971 como una crisis 

del sistema monetario establecido, cuando los Estados Uni-

dos retiran el dólar del patr6n oro, debido a problemas in

flacionarios1 el déficit comercial recurrente en este país y la 

propensi6n creciente a cambiar d61ares en oro. Esta crisis 

es sólo el comienzo en la gestación de la mayor crisis de -

la economfa mundial en el sector real que estalla a finales 

de 1973. 

La expansi6n de los diferentes tipos de crisis señalados se 

da a tres niveles: 

1) Crisis en las Economfas Capitalistas. 

La crisis del Sistema Monetario Internacional redu~ 

da en 1973 en una crisis económica mundial. La principal -

manifestación de esta crisis es la recesión económica con -

inflaci6n, que se inicia con el fin de la economfa de gue-

rra de Estados Unidos al retirarse éste de Vietnam y la co~ 

solidación del cartel de la OPEP que cuadruplic6 los precios 

del petr6leo, principal fuente de energía del mundo capita

lista. A partir de este momento, las principales economfas 

capitalistas tendieron a un proceso de estancamiento relati 
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vo que en ocasiones parecfa un avance y en ocasiones un re

troceso. "La peculiaridad consiste en que no se trata de -

una crisis desatada a toda su plenitud (como la de 1929-34), 

sino de una crisis que parece contenerse a partir de cie~ 

to momento, saltar a una breve fase de auge y luego caer en 

una persistente fase depresiva •.. "1 , de tal forma que los -

fenómenos económicos no se han visto complementados con una 

reducci6n en los niveles de precios, que podrfan permitir -

un relativo ajuste en la economfa. Lo anterior redunda en

un desempleo y niveles de inflaci6n crecientes con sus re-

percusiones en la esfera social, que ha permitido el surgi

miento de polfticas conservadoras enfocadas a la reducci6n

del gasto público en programas sociales y a una mayor depe~ 

dencia de la economfa de mercado a nivel dom~stico. 

La situaci6n mencionada se ve reflejada en los siguientes -

indicadores: el crecimiento del PIB para los paises inte-

grantes de la OCDE que tuyo un promedio de 5% anual en la -

década de los sesentas, alcanz6 6.5% en 1973 para caer a --

0.3% en 1974 y a 1.3% en 1975;para los pafses en desarrollo 

el PIS pas6 de 6.6% como promedio anual en los sesentas a -

5.3% para la década de los se entas, esta cafda fue contro

lada debido a que los países en desarrollo son exportadores de pe-

tr61 eo cuyo PIS present6 un incremento en este último pe- -

riodo, lo cual eleva el promedio para dichos pafses. Los i~ 

dicadores de productividad, inqresos reales y empleo no mos 

traron tampoco mejorfa. 
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En cuanto al comercio, su volumen también se ha visto afec

tado por esta crisis, ya que las importaciones mundiales 

crecieron en términos reales 8% anual para el decenio de 

los sesentas, en tanto que en los setentas esta tasa se re

dujo a 5.5% tasa anual de crecimiento. 

Esta crisis del sector real de la economía present6 una le

ve recuperaci6n para el año de 1976. sosténiendose durante un CO.!: 

to periodo en diferentes pafses. Sin embargo, vuelve a alean-

zar a todos los pafses para 1979, y no s6lo se sostiene si

no que se agrava, hasta inicios de 1983, año en que algunos 

paises desarrollados, principalmente los Estados Unidos, CQ 

mienzan a demostrar signos de recuperaci6n. Hay que seña--

1 ar que el car!cter contradictorio y vacilante de las recu

peraciones se ha visto impulsado por el consumo y gasto im

productivo y no por la inversi6n. 

Otra peculiaridad es la creciente dificultad para superar -

la crisis, pues cuando se logra establecer la tasa de gana~ 

cia es porque se ha recurrido a la inflaci6n y a l~ mayor -

explotaci6n, lo que intensifica la lucha de clases. Esto -

lo vemos cuando no s6lo los precios no han caído en este 

largo perfodo sino que además el desempleo ha aumentado, i~ 

clusive en las fases de recuperaci6n. 
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También se debe senalar otra característica básica de la -

crisis que va más allá de la severidad de la misma, que es 

su sincronfa y amplitud pues alcanz6 al mismo tiempo a to

dos los paises capitalistas desarrollados. 

2) Crisis en Relaciones Econ6micas Internacionales. 

Las relaciones económicas internacionale~ h~n Veni

do sufriendo una crisis que se manifiesta en los distintos 

niveles que las conforman; estos se pueden clasificar de -

acuerdo a las siguientes categorías: 

a) El Comercio Internacional, o sea el intercambio de bie

nes y servicios, ha sufrido profundas modifica~iones en 

sus corrientes, caracterizadas por una desconfianza y -

transgresi6n de las reglas del juego sustentadas en el 

seno del GATT que se refleja en el avance del protecci~ 

nismo. 

En este periodo se aceler6 la inestabilidad a la baja -

de los precios de las materias primas y manufacturas 

exportadas por los paises subdesarrollados debido al 

proceso inequitativo de las relaciones comerciales, do~ 

de el comercio creci6 a precios constantes en el periodo 

1970-75 4.7% y en 1980 s6lo a un 1%. 
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También se dió una polarización entre los pafses en -

vfas de desarrollo exportadores de petróleo y los no -

exportadores de petróleo, presentando estos últimos un 

déficit comercial que pasó de 11 millones de dólares en 

1973 a 72,400 millones de dólares en 1980; déficit que 

cubrieron con el endeudamiento externo, cuyos intereses 

y amortizaciones han reproducido a escala ampliada di

cho déficit. 

En cuanto a las exportaciones de manufacturas de los -

pafses en desarrollo y no obstante algunas medidas in~ 

titucionales acordadas mundialmente a fin de incremen

tarlas, tampoco han presentado una aceleración debido-

al recrudecimiento del proteccionismo por parte de los 

pafses desarrollados, sobretodo de Estados Unidos, que 

vieron la necesidad de proteger sus mercados y sus prQ 

ceses de acumulación interna. " ... esos pafses establ~ 

cieron además un sistema de barreras no arancelarias a 

través de: restricciones cuantitativas, régimenes de

licencia, certificaciones sanitarias, sistemas arbitr~ 

rios de aforos y normas técnicas de embalado y marcado." 2 
Todo esto bajo el pretexto de racionalización de la i~ 

dustria e intentos para el establecimiento de acuerdos 

internacionales de distribución de mercados. 
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b) Los Movimientos de Capital. Estos movimientos se divi

den en inversiones directas e indirectas. Con la cri-

sis se dió un cambio en los flujos de capital, que hasta 

la década de los sesentas habían sido básicamente inver 

siones directas y préstamos oficiales, para la década 

de los setentas con el avance de la internacionaliza- -

ción de capital, los flujos tendieron a privatizarse d~ 

bido a que el quiebre del sistema monetario internacio

nal imposibilitaba a las autoridades supranacionales a

limitarlos o controlarlos. 

Co~ esta privatización de los flujos de capital, tene-

mos que la Banca Privada Internacional se ha convertido 

en la cuasi-rectora de las relaciones monetarias y cam

biarias internacionales, rebasando inclusive al FMI. 

Esta misma privatización ha canalizado los flujos vía -

préstamos a los paises en desarrollo para lograr la re~ 

lización del capital. Estos préstamos van acompanados

de la disminución de los plazos de amortización y de -

gracia, un incremento de las tasas de interés y servi-

cios financieros, por Jo que una porción cada vez más -

significativa de los créditos se utiliza para pagar los 

servicios de la deuda. 

Este creciente endeudamiento se explica en función de -

la lógica del capital donde, "La situaci6n recesiva de-
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los a~os setentas sustrae capital del proceso de acum~ 

lación (esfera de la producci6n) y canaliza excedentes 

a.la esfera financiera como capital de préstamo para -

estimülar la de~anda internacional y garantizar el prQ 

ceso de realización a nivel mundial. El capital-dine

ro institucionalizado se privatiza y se transforma en-

capital-dinero crediticio para completar el ciclo del

capital en la esfera de la circulaci6n a nivel inter-

nacional. y garantizar que los Estados de los pafses -

subdesarrollados obtengan las divisas que requiere el

capital productivo (ET). en materia de importaciones -

de maquinarias e insumos, remesas de utilidades, etc." 3 
Asf los pafses desarrollados tratan de ocultar con esto 

el saqueo real del Tercer Mundo, pues por un lado les -

prestan recursos•a través de la banca privada a altas

y móviles tasas de interes y a plazos cada vez más cor

tos, lo cual multipíica las ganancias de este sector y 

por otro lado las instituciones financieras gubernamen

tales tienen que ayudar a salvar estos préstamos impo

niéndoles conductas económicas y polfticas de austeri

dad que reducen aún más el nivel de vida de las masas 

en estos pafses. 

Este auge de la internacionalización del capital permi 

tió, a los pafses en desarrollo, sopÓrtar la recesión

en la primera fase de la crisis, pero a la vez los llg 

vó a un callejón sin salida en el que se encuentran --
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hoy en dfa. 

c) El Sistema Monetario Internacional como elemento fund~ 

mental de las relaciones econ6micas internacionales se 

analizará, por su importancia como un nivel especifico 

de expresi6n de la crisis, de forma aparte. 

d) La Institucionalidad de las Relaciones Econ6micas Inter 

nacionales, institúcionalidad que como se explic6 en el 

capftulo anterior se encuentra en quiebra. 

e) El Papel de las Empresas Transnacionales, como parte 

del proceso de internacionalizaci6n del capital. 

Lo Fundamental de las empresas transnacionales se da -

por su importancia cada vez mayor en el manejo del vo--

1umen y dirección del comercio, así como de sus relaciQ 

nes monetario-financieras. Esto se puede ver cuando -

más del 40% del comercio mundial se realiza entre fili~ 

les y casa matrfz o con entidades conexas, lo que le -

permite manejar el ritmo y orientación de la innovaci6n 

tecnol6gica, ejercer prácticas de sobrefacturación de -

importaciones o subfacturaci6n de exportaciones para -

enviar ganancias por canales no comerciales. La salida 

de ganancias que representan las inversiones extranje-

ras han sido la fuente principal de la devaluaci6n de -
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la moneda e inflación en los pafses donde se instalan. 

Estas empresas prestan sus servicios básicamente a los 

mercados internos con excepción de sectores claves, -

como el control creciente que ejercen en la industria

de la alimentación y la comercialización externa de -

los productos agropecuarios, esto implica que sólo una 

pequeña parte de la ganancia se queda en los paises -

productores. 

3) Crisis del Sistema Monetario Internaciona1. 

Con la Conferencia de Bretton Woods nace un nuevo -

orden que partfa de la base de un mundo con libre movimien

to de capitales y mercancfas y en donde se exclufan políti

cas proteccionistas o medidas monetarias diseñadas para de

fender los mercados nacionales y para promover una lucha -

desigual de mercados; el establecimiento de estas bases se

dió gracias a la hegemonía del dólar come moneda de la eco

nomfa más poderosa y lo cual quedó asentado en dicha Confe

rencia. 

Como parte del acuerdo de Bretton Woods se estableció el p~ 

trón cambio oro para las llamadas monedas duras, lo cual SQ 

jetaba la emisión de dichas monedas, que eran el medio in-

ternacional de pagos, a la acumulación de reservas en oro -

de los paises emisores. Dado que la producción mundial de-
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oro era independiente de los flujos comerciales y en la -

época de la postguerra el comercio internacional creció a -

tasas superiores respecto a la producción de oro, empezó 

a quedar de manifiesto un grave problema de liquidez interna

ciona l. 

El problema de liquidez mencionado llevó a los Estados Uni 

dos a tener déficits constantes en su balanza de cuenta 

corriente, que al no ser acompañados de devaluaciones o p~ 

líticas econ6micas equivalentes, provoc6 desconfianza e -

inestabilidad en el sistema surgido de la segunda guerra -

mundial, pues el resto de los pafses que formaban parte de 

dicho sistema se veían obligados a mantener una determina

da cantidad de dólares de reserva en sus bancos centrales, 

para poder hacerles frente a sus necesidades de liquidez.

lo cual representaba para dichos pafses un traspaso de re

cursos reales a la econamfa estadounidense. Así la econo

mía americana se encontraba en aprietos, pues por un lado

los demás pafses no estaban dispuestos a continuar mante-

niendo los déficits en cuenta corriente de dicha economfa, 

pues sus obligaciones representadas en los dólares en cir

culación eran cada vez mayores que sus reservas en oro, -

mientras que por otro lado sus productos perdfan competiti 

vidad, con tasas decrecientes de productividad y su tasa -

de inflación era creciente. 
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Dichas contradicciones llevaron a la crisis del sistema mo

netario internacional, manifestada finalmente en 1971 con -

el Plan Nixon, donde se declara la inconvertibilidad del -

d6lar a oro, se rompe el sistema de paridades cuasi-fijas y 

se inicia la flotaci6n del d6lar y la revaluaci6n de las -

demás monedas, en general se puede decir que quiebra el si~ 

tema nacido de Bretton Woods. Esto significa que: 

1) Los Estados Unidos enfrentan sus obligaciones externas 

a través de la impresi6n de su papel moneda, librándose 

así de su responsabilidad de reembolsarlas en oro 

(32oz por d6lar). 

2) Al declarar la inconvertibilidad del d6lar en oro, los 

Estados Unidos no quieren que el dólar pierda su hege-

monfa como medio internacional de pago, por lo que lan

zan una ofensiva para que aún sin ser convertible siga 

manteniendo su papel de moneda internacional, sustentá~ 

dose en la productividad de su economfa. 

3) La devaluaci6n les permiti6 a las exportaciones norte-

americanas adoptar una ~osici6n de mayor competitividad 

con respecto a las del resto del mundo. 

Al darse el quiebre en 1971 y tras los intentos fallidos 

de controlar la liquidez y los tipos de cambio, se demuestra 

la incapacidad del FMI como organismo supranacional y nace

el nuevo crden de la banca privada internacional. 
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Dentro de este nuevo orden el capital financiero va adqui

riendo autonomfa de las relaciones econ6micas internacion~ 

les, lo cual da como resultado una expansi6n enorme de la

liquid~z internacional, donde dicha expansión a la vez que 

se apoya en la crisis, la profundiza teniendo como contra

partida el endeudamiento del Tercer Mundo. Asf, "Es cada-

vez mayor la cantidad de liquidez internacional al márgen

de los canales y reglas de juego de la institucionalidad -

monetaria y financiera internacional." 4 

3. 2 .1 Crisis del Sistema Neocolonialista. 

La crisis del sistema neocolonialista se presenta

como una crisis de la estrategia de dominaci6n y explota-

ci6n, además de la crisis propia de las economfas en desa

rrollo, ya que la contradicci6n fundamental del capitalis

mo o sea la lucha de clase se ha visto agudizada por este 

proceso hist6rico de desintegraci6n progresiva del sistema, 

que abarca los procesos internos de cada pafs capitalista. 

"Gran parte de la carga de estos costos y efectos desfavo

rables del sistema de Bretton Woods ha sido soportado por-

el tercer mundo, al obligarsele durante muchos años a sos

tener el régimen de paridades fijas y convertibilidad, con 
, 

puertas abiertas a los capitales y las mercancías de los -

pafses desarrollados y con mantenimiento de reservas sign1 

ficativas -en oro, d61ares y otras divisas -en el FMI y en 
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las instituciones bancarias de los pafses dominantes." 5 
Esta situación ha provocado una ampliación en la brecha en

tre los diferentes polos, cuya evolución es la siguiente: 

a) Los cambios en la estructura de la inversión y el come~ 

cio que se dieron con la implantación del nuevo orden, 

sirvieron para marginar aún más a los países en desarr~ 

llo, lo que agudizó la problemática del subdesarrollo. 

b) La dirección de la inversión aumentó la diferenciación

dentro del mismo polo de pafses en desarrollo, _311 favo

recer a los pafses más grandes, creando enclaves de ex

portaciones manufactureras y dando lugar a la aparición 

de paraísos fiscales. 

c) Las corrientes comerciales relegaron cada vez más las -

exportaciones de productos básicos, y en general las -

exportaciones principales de los pafses en desarrollo,

sin ofrecer otra oportunidad de entrada de divisas tan

necesaria para estas economías. 

Las restricciones que impone la dependencia a aquellos -

paises mediante las relaciones económicas internacionales, 

que integran las economías dependientes al sistema de mane

ra desventajosa, lo cual les impide acumular capital inter

namente, obligándoles a recurrir a un endeudamiento cada -

vez mayor para financiar los planes de desarrollo priorita

rio propuestos por la burgesfa local. Hoy en día las contr_! 
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dicciones son tales que se han exacerbado inclusive los co~ 

flictos entre la burguesfa dominante y la dependiente. 

Las manifestaciones más comunes de la crisis en estos paises 

son: 

a) La inestabilidad y en muchos casos la desaceleraci6n del 

crecimiento económico. Como se habfa mencionado ante--

riormente. los pafses de este grupo que lograron mante

ner un crecimiento fueron los exportadores de petróleo. 

situación que para finales de la década de los setentas 

concluyó cuando comenzaron a caer los precios del ener

gético, por otro lado, los pafses no exportadores de -

petróleo han tenido problemas constantes de crecimiento 

pues inclusive el crédito les es negado muchas veces. 

b) Inflación a Niveles Desestabilizadores " ... los pafses 

centrales - al mismo tiempo que generan en su interior 

beneficios inflacionarios - exportan sistemáticamente 

inflación y desempleo a los paises periféricos con los 

cu~les realizan un intercambio favorable.• 6 La infla

ción en los pafses desa~rollados es la expresión del -

despilfarro del trabajo social que sucede a través del 

consumismo improductivo y la irracionalidad armamentis-

ta. 
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La estanflaci6n en las economfas desarrolladas esta r~ 

lacionada con el balance superavitario que arrojan sus 

transacciones comerciales externas; éstas basan la ex

pansi6n de sus economfas extrayendo la mayor plusvalfa 

de·l Tercer Mundo, para contrarrestar la cafda de su tasa 

de ganancia, por lo que compran menos productos de estos 

países que los que les venden, valiéndose del financi~ 

miento crediticio para estimular las importaciones de -

los productos industriales que ellos exportan. De esta 

manera transmiten el fenómeno de inflación a los países 

en vfas de desarrollo. 

Por otro lado, a nivel interno, también se agudiza la -

inflación en estos pafses con motivo de la recesión: 

primero debido al exceso de demanda generado por el ex

ceso de gasto público. que ya sea por la caída de la -

inversión o la depresi6n del sector externo, el gobier

no se ve obligado a contrarestar, cumpliendo el papel -

.de deficiencia que genera la. economía de mercado en es

te perfodo; también se debe a que la tasa de producti-

vidad disminuye por la cafda o falta de inversión por -

lo que se va rezagando a los incrementos de los sala- -

rios nominales; por último, tenemos que las estructuras 

oligopólicas que caracterizan las economías en desarro

llo, en las épocas de crisis realizan sus ajustes vía 
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producción o sea que afectan el empleo en lugar de vía 

precios ya que estos no solo no disminuyen sino aumen

tan. Asf pues, este mismo fenómero provoca altos niv~ 

les de desempleo y subempleo en ~stas economías. 

c) Creciente Endeudamiento Externo. Como se mencionó en

el punto anterior, en el periodo de crisis los paises

no solo transmiten su inflación a través de las tran-

sacciones comerciales, sino que también los déficits -

comerciales de los paises en desarrollo se ven acrece~ 

tados, debido al aumento de los precios de sus import! 

ciones y el descenso de los precios y los volumenes de 

sus exportaciones, resumido por el deterioro de los tér 

minos de intercambio y las políticas de proteccionismo 

ejercidas por los paises desarrollados. Estos déficits 

han sido financiados por préstamos de la banca privada 

internacional y la cada vez más reducida asistencia ofi 

cial, que conjuntamente han llevado ha estos paises a -

un grave endeudamiento que acentúa la crisis y la depe~ 

dencia. 

El creciente endeudamiento de los países en desarrollo

en los útlimos años, demuestra como los desequilibrios

externos han impulsado en estos países la necesidad de

financiamiento, que aunado a las altas tasas de interés 

impuestas por la banca privada internacional y la redu~ 
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ción en los plazos de amortización, se concretan en un 

aumento cada vez mayor de la proporción de la capacidad 

adquisitiva externa de estos paises, que se tiene que

destinar al pago del servicio de la deuda, situación -

que hoy en dfa se grava cuando muchos paises no pueden 

cumplir estos compromisos o encuentran graves dificul

tades para hacerlo. 

Esta situación obliga a los paises en desarrollo a aju~ 

tar su planta productiva al incremento de sus exporta

ciones, para asf poder solventar su endeudamiento exter 

no, p~ro debido al intercambio desigual, tienen que di~ 

minufr el salario real aumentando la tasa de explota- -

ción de la fuerza de trabajo, para lograr mantener sus 

exportaciones en los márgenes de concurrencia impuestos 

por la imperfección del mercado mundial. 

Se concluye que las escasas perspectivas del sistema finan

ciero internacional como ~edio de transferencia de recursos 

reales, lleva necesariamente a la situación de que para que 

los países en desarrollo puedan continuar su proceso de in

dustrialización será necesario que aumenten sus exportacio

nes de manufacturas de forma masiva con el fin de abrir sus 

requerimientos de divisas para pago de la deuda externa e -

importación de insumos necesarios. Por otro lado, la posi

bilidad de que el sistema de comercio mundial sea el punto 

de apoyo para que los países en desarrollo adquieran sus -
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divisas se analizará en el siguiente apartado, en el que -

se plantea que el mismo proceso de crisis general en el que 

la economía mundial se encuentra inmerso, ha promovido la -

aplicaci6n de una gran variedad de medidas restrictivas a -

las exportaciones, sobre todo de aquellos pafses, dejándolos 

con un márgen de acción muy estrecho. 

3.3 Surgimiento y Evolución reciente del Neoproteccionismo. 

Se podrfa definir como Neoproteccionismo a las nor

mas restrictivas comerciales establecidas a partir de la -

crisis de Íos setentas donde las barreras arancelarias pa-

san a segundo término como protección que tienen como cara~ 

terfstica básica su carácter discriminatorio y bilateral, -

además de ser negociadas fuera de los marcos de las instit~ 

cienes del comercio internacional. 

En los periodos de expansión las naciones desarrolladas que 

cuentan con altas tasas de empleo internas y mercados exte

riores en auge se dedican a la predicación y práctica rela

tiva del libre cambio, mientras que en el momento que surge 

una crisis, son las primeras en aplicar barreras proteccio

nistas para responder a presiones polfticas internas. A -

esto se puede decir que si bien la teorfa de las ventajas -

comparativas en que se basa el libre cambio sigue.siendo -

válida en cuanto a que la especialización tiende a maximi-

zar la producción y el consumo, no toma en cuenta la reali

dad del mundo hoy en d fa cuando se vive un capitalismo mo--
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nopolista de Estado, y el mundo esta invadido de monopolios, 

grandes avances tecnol6gicos e interferencia gubernamental 

creciente •. Además aún cuando el libre cambio permite con -

sus beneficios ingresos crecientes a nivel real, si una -

economfa desea gozar de esos beneficios, debe también acep

tar los costos de ajustes de recursos y redistribuci6n de -

ingresos relacionados con la especializaci6n. 

Estas son dos cuestiones a analizar, una que afecta la apli 

caci6n d~ l•s ventajas comparativas para su mejor uso toman 

do en cuenta la respuesta que provocan los pafses que al no 

querer aceptar más que los,beneficios del libre cambio, im

ponen barreras comerciales que además de ser costosas no 

aportan soluciones sino que solo redistribuyen de manera 

arbitraria los ingresos de los consumidores a los produc-

tores. · 

Las presiones proteccionistas surgen entonces cuando "El -

derrumbamiento del Sistema de Bretton Woods, la flotaci6n -

de las principales monedas, el reajuste de los precios de -

las mercancfas tras la subida de los precios del petr6leo -

en 1973 y 1974 la desaceleraci6n del crecimiento de la eco

nomía mundial, la agravaci6n de la inflaci6n mundial y, al

mismo tiempo, el desempleo figuran entre los principales -

cambios que se han producido de principios del decenio de -

1970 y que dificultan la determinaci6n exacta de las rela--
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cienes causa a efecto entre uno o varios de esos cambios y 

el aumento del proteccionismo.• 7 

A lo largo de la historia se han argumentado diferentes ra

zones para aplicar el proteccionismo como son: la obten- -

ci6n de ingresos, la protecci6n de una industria incipien-

te, debido a dificultades de Balanza de Pagos, para prote-

ger a las industrias nacionales. También la historia a de

mostrado que en ocasiones el proteccionismo es un mal nece

sario y que puede ayudar al desarrollo econ6mico si se tie

ne control y se utiliza en plazos cortos. 

La diferencia entre un pafs y otro en la utilización de es

tas medidas parece ser que en tanto los pafses desarrolla-

dos las utilizan para mantener lfneas de producci6n que han 

dejado de ser competitivas, los pafses en desarrollo y soci~ 

listas, toman en cuenta las consideraciones de Balanza de -

Pagos, de aquí la importancia de analizar de que tipo de me 

didas surge el neoproteccionismo, quienes las utilizan y a

quien afectan estas medidas para bien o mal ·en una situa- -

ci6n determinada. 

De acuErdo a la crisis señalada anteriormente, en el comer

cio mundial se hacen necesarios una serie de cambios estru~ 

turales que permitan la contracci6n de los sectores inefi-

cientes y la transferencia de los factores de la producción 
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en estos sectores a otras industrias donde se pueda obtener 

la ventaja relativa de que habla el comercio. Los proble-

mas surgen cuando las autoridades pQblicas presionadas por

los intereses monopólicos deciden que las pérdidas sufridas 

en este proceso de ajuste son inaceptabies por lo que se -

recurren a medidas de protección. 

El costo del ajuste tiende a ser mái alto en .las economfas

que se encuentran estancadas ya que los factores de la pro

ducción liberados del sector ineficiente, diffcilmente pu~ 

den ser absorbidos por otro sector, mientras que por otro -

lado el ajuste se hace también más necesario en este perf-

odo de lento crecimiento puesto que la industria que compl 

te con las importaciones muestra un decrecimiento real. 

Estos dos problemas se refuerzan mutuamente y se deben en -

su mayorfa a: la estructura oligopólica de ciertas indus--

trias y la fuerza de los sindicatos y asociaciones que ven

un gran riesgo en este ajuste, por la misma insuficiencia 

del mecanismo de mercado para lograr una reabsorción en - -

otro sector cuando la movilidad de los factores se ve obst~ 

culizada. "El ajuste estructural para mejorar la eficien-

cia suele acarrear grandes costos a largo plazo. Las rea-

lidad~s polfticas obligan a muchos gobiernos a abstenerse -

de adoptar polfticas de ajuste estructural positivas y orien 

tadas al futuro y recurrir a medidas polfticas especiales a 
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corto plazo, en muchos casos los gobiernos han aplicado 

esas medidas aunque saben con frecuencia que estas solo 

sirven para exacerbar los problemas estructurales a largo

plazo de sus economfas y de las economfa de otros pafses.• 8 

Las medidas protec~ionistas también basan sus argumentos -

en la protecci6n del empleo, cuando está comprobado que las 

innovaciones tecno16gicas provocan mayor desempleo; tampoco 

se toma en cuenta los beneficiarios del trabajo que se crea 

en las industrias de exportación de otros países se ven afectadas por 

estas restricciones, ni que las ventajas de esa protección

se concentran en un solo· sector mientras que los perjuicios 

afectan a la mayorfa de la población. 

En cuanto a la perturbación del mercado como fuente de me

didas proteccionistas, este es solo un síntoma de la falta 

de competitividad de la industria a nivel internacional d~ 

bido af nivel inaceptable de no utilización de mano de obra. 

Otra cuestión a considerar es el carácter inflacionista de 

las restricciones a las importaciones de productos a pre-

cios más bajos. Las restricciones son más comedas pues no 

implican para el gobierno un gasto real por su parte en 

subvenciones, proyectan una imágen de eficiencia y la utili 

zacidn de barreras no arancelarias no suele requerir de -

procedimientos legislativos prolongados. 
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En cuanto a la protecci6n implementada por los paises en 

desarrollo y los socialistas, hay que señalar que en los 

últimos años no ha habido tendencia a su incremento, sino -

más bien al contrario. 

Dentro de ese contexto, tenemos pues que el proteccionismo 

amenaza por igual a la economía mundial sin distinguir 

grados de desarrollo, ya que si bien en el corto plazo los 

paises en desarrollo han resultado los más afectados, si- -

guen siendo el elemento dinámico y estabilizador de la eco

nomfa mundial, debido a su demanda de importaciones y lo 

seguirá siendo mientras sus exportaciones crezcan en una 

medida equivalente a sus necesidades de importaci6n. "Sin 

embargo. pese a todas las pruebas estadfsticas y censuras -

contra el "nu~vo" proteccionismo, su arraigo se consolida -

entre los gobiernos de Occidente. Desde la recesi6n de 1975 

el Norte ha tenido dos claras opciones: reestructurar la -

economía apartándola de su dependencia respecto a industrias 

evidentemente no competitivas, permitiendo que sean trans-

feridas al Sur, u ocultarse tras una batería de controles -

aduanales con la esperanza de que industrias tales como la

textil y siderurgicas se transformen en sectores de alta -

tecnologia."9 

La política comercial de los paises desarrollados en los --· 

últimos años se ha caracterizado por el neoproteccionismo, 

donde esta política se presenta como una reacción capitali~ 
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ta a la crisis, como la pugna entre pafses imperialistas. 

los sectores transnacionales y las burguesfas de ambos -

polos. "En los altimos aílos de severa crisis capitalista 

la polftica comercial ha sido dominada por el llamado neo 

proteccionismo. Esta polftica comercial refuerza las ten 

dencias al deterioro comercial del Tercer Mundo, bloquea~ 

do el acceso a mercados o reduciendo la competitividad de 

los productos exportados por los subdesarrollados.• 10 

Las medidas no arancelarias que son la base del neoprote~ 

cionismo, cada vez extienden más la gama de los productos 

que afectan, pues han pasado de textiles y prendas de ve~ 

tira pro~uctos como vehfculos, aparatos electrónicos, -

etc., afectando principalmente las exportaciones de los -

pafses desarrollados de economfa de mercado que tienen -

industrias sumamente competitivas. 

Los paises en desarrollo se ven afectados no solo por los 

mayores aranceles en las manufacturas en que gozan de una 

ventaja comparativa, sino que también captan la mayoría -

de las medidas no arancelarias, debido en mucho a su pobre 

capacidad de negociación frente a amenazas de mayores re

presalias ya que su elasticidad de la demanda por import~ 

cienes es muy rígida, lo cual agrava su situación frente

ª las negociaciones si se realizan en un marco bilateral. 
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La rigidez en sus importaciones combinada con su escaso P2 

der para defender sus exportaciones ha venido produciendo

problemas de balanza de pagos con déficits en cuenta co -

rriente más o menos permanente. 

3.3.1 Diferentes tipos de medidas Proteccionistas. 

a) Los derechos arancelarios. Aún cuando el uso áe estos 

ha disminufdo y los aranceles reales ponderados en fu~ 

ci6n del volumen del comercio son bajos, siguen exis-

tiendo aranceles muy altos para una amplia gama de pr2 

duetos, sobretodo los que interesan a los pafses en d~ 

sarrollo. Reciben trato preferencial 50% de las impo~ 

taciones mundiales, a través de uniones y SGP hasta -

acuerdos bilaterales. Aún asf la aplicaci6n de prefe

rencias presentan muchas trabas como se observó en el

capítulo anterior. 

El nivel general de los derecho6 arancelarios depende

del tamaño del sector importador y su importancia a -

nivel nacional, asf, si las importaciones por habitante 

son altas, los aranceles tienden a ser bajos y vicever

sa, ya que lo importante es el volumen de ingresos reca~ 

dados por esta vía. Los derechos de aduana forman par

te importante de los ingresos fiscales para los países

en desarrollo, un promedio de 15.2%, mientras que para-
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los pafses desarrollados de economfa de mercado repre

sentan solo el 1.7% de esos ingresos; esto se debe a -

que en los primeros la estructura económica no permite 

el uso de sistemas muy sofisticados de recaudación fis

cal, y las importaciones representan una transacción -

muy visible sobre la cual fácilmente se puede ejercer -

un control. 

Otra tendencia de los paises desarrollados industriali

zados es la de aumentar el gravámen con el grado de el~ 

boración del producto, lo cual muestra una discrimina-

ción a los productos elaborados, esto se debe a que la

elasticidad de la demanda de estos productos es mayor -

que la de los no elaborados. 

El uso de aranceles altos se puede clasificar, en los -

paises desarrollados principales, de la siguiente mane

ra: 

a) los Estados Unidos aplican aranceles de 22.7% al -

sector textil, 12.9% al calzado, 12.8% a productos 

de piedra y cerámica; el arancel más bajo es de 4.3%. 

b) La comunidad Económica Europea castiga con los aran 

celes más altos a: animales 8.2%, calzado y sombr~ 

ros 7.1%, material óptico· y fotogr.ifico 7.1% y el -

más bajo es de 2.9%. 

c) El Japón presenta un arancel promedio ponderado para 

el sector agrícola de 23.6% donde el de los produc-
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tos alimenticios alcanza 80.3%; de los demás aran-

celes tenemos como los más altos animales con 10%, 

calzado 13.4%, maquinaria 10.1% y armas y municio-

nes 22.2%. Este país aplica de manera global un -

nivel arancelario de 3.3% a los paises desarrolla-

dos y para los paises en desarrollo es de 54.3% 

'b) Los derechos no arancelarios. El uso de este tipo de -

restricciones al comercio ha aumentado en los últimos -

años. La importancia en los periodos de crisis de la -

utilización de dichas medidas se centra en que presen-

tan una forma absoluta de control de los intercambios -

ya que afectan no solo el precio, sino también el volu

men de las importaciones;a nivel internacional no exis

te una legislación efectiva que restrinja el uso de 

estas medidas; permiten una mayor previsibilidad de sus 

efectivos que los aranceles, en épocas como esta de in

flación y tipos de cambio fluctuante~. administrativa-

mente presentan un procedimiento más fácil para su im-

plementación, sobre todo debido a la mayor intervención del Ei 

tado en la economía actualmente; el carácter de las mi~ 

mas les permite ser más sutiles y clandestinas por lo -

que no atacan directamente a la institucionalidad del -

comercio. 

El peligro de la utilización de estas medidas no se cen 

tra exclusivamente en el perjuicio que causa al comercio 



- 117 -

su uso directo, sino también el hecho de que crean in

certidumbre y autolimitan las exportaciones. 

La incidencia de las medidas no arancelarias varfa se

gun los paises y los productos, de ahf su carácter dis 

criminatorio. "El comercio entre pafses industrializ~ 

dos y los pafses en vfas de desarrollo siempre estuvo

más controlado que el comercio en el propio seno del 

mundo industrializado debido a dos motivos: por una -

parte gracias a la existencia de controles bilaterales 

sobre productos básicos y por otra, dado que los países 

en vfa de desarrollo vigilan el conjunto de sus impor

taciones; las nuevas restricciones extendieron amplia

mente los controles para las exportaciones de produc-

tos manufacturados de los P.V.D." 11 

Debido a la gran diversidad de barreras y sus efectos, 

es diffcil precisar el volumen de comercio que afecta

cada una de éstas en particular, inclusive muchas ve-

ces es diffcil separarlo de los efectos de los arance

les. De manera general se puede clasificar los efectos 

de las medidas no arancelarias más importantes cuando

menos más cuantificables por ser más preciso su uso, -

de la manera siguiente: las licencias de importaci6n

automáticas afectan aproximadamente el 57.5% del comer 

cio, los contingentes y licencias, discrecionales, el-

18.6% y la prohibición el 5.6%. En cuanto a la distri 
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tribuci6n de los efectos, tenemos que los controles de 

volumen afectan el 23.2% de los productos exportables

de los pafses desarrollados y 70.51 de los en desarro

llo, mientras que los controles de precios afectan - -

7.5% y 1.73 respectivamente. 

En cuanto a la diversidad de estas barreras, tenemos -

que "un inventarlo del GATT, terminado en 1981, enume

ra más de 600 barreras no arancelarias que afectan el

comercio de productos industriales• 12 , que, aunados a

las barreras de los productos agrfcolas integran alre

dedor de 800 barreras conocidas. 

Una buena clasificaci6n de las armas utilizadas por el 

neoprotecclonismo, es la realizada por Roy Laishley y

que se presenta de la siguiente manera: 

a) Limitaciones especfficas al comercio: cuotas, res

tricciones voluntarias a las exportaciones (RVE),

leyes de salubridad, autorizaciones, embargos, le

gislación sobre precios mfnimos (TRIGGER PRICE). 

b) Cargos sobre importaciones: impuestos variables.

depósitos previos, impuestos especiales, recargos

internos. 

c) Normas: normas industriales, legislación en mate

ria de empaque, etiquetación y mercado, que Inclu

yen la Información sobre "las reglas de orfgen". 
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d) Intervenci6n gubernamental en el comercio: abasto 

del gobierno, comercio estatal, subsidios a la ex

portaci 6n. recargos compensatorios. ayuda para la -

diversificación comercial. 

e) Procedimientos de ingreso aduanal: tasación adua

nal, clasificaci6n aduanal, impuestos antidumping, 

formalidades y requisitos, consultores y aduanales, 

requisitos de muestreo. 

Las voces solitarias procedentes de grupos de consumidores 

en los pafses desarrollados que plantean que los productos 

importados del Tercer Mundo son m&s baratos y por lo tanto 

contribuyen en forma importante a la lucha contra la infla

ción. parecen no tener mucho éxito; c~mo tampoco aquellos-

que advierten que los cambios tecno16gicos provocan cuatro 

veces m&s desempleo del que las importaciones del Tercer -

Hundo pudieran causar, sin embargo, éstas son las vfctimas

propicias de los argumentos pol.fticos de los gobiernos del 

norte. ya que no afectan les intereses locales poderosos. 

También es esencial para la explicaci6n de las actitudes de 

endurecimiento contra las exportaciones del sur el fracaso 

de las. polfticas tradicionales de ajuste instrumentadas por 

los gobiernos de los paises desarrollados para reestructurar 

sus industrias decadentes, y prefieren mantener empleos en

éstas a un alto costo social en vez de enfocar los esfuerzos 
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en instrumentar la movilidad laboral y estimular la e~pan

si6n de los sectores que han demostrado ser internacional

mente más competitivos; "Tanto a nivel internacional como

nacional, algunos grupos han soportado una parte despropo~ 

cionada del costo de esas polfticas mal concebidas. Entre 

los agentes económicos nacionales, han soportado una carga 

excesiva los consumidores, el sector exportador y las in-

dustrias que emplean insumos importados. A nivel interna

cional han resultado perjudicados los proveedores competi

tivos. Para volver a un sistema de comercio mundial eco-

nómicamente más racional y equitativo se precisa una coor

dinación a nivel nacional como internacional . 11

13 

Las acciones proteccionistas afectan básicamente las manu-

facttiras, o sea productos con un cierto grado de procesa- -

miento; los pafses en· vfas de desarrollo han tratado de in

crementar sus ingresos por exportaciones a través del pro-

cesamiento, cuyas exportaciones han aumentado en 13% en prQ 

medio anual durante el periodo de 1960 a 1970 con lo cual -

representan menos del 10% de las manufacturas importadas -

por los pafses en desarrollo. 

Asf pues tenemos que el requisito indispensable del creci-

miento económico y el desarrollo se encuentra en el ajuste 

estructural en las industrias decadentes de los paises in-

dustrializados, ya que permitirfa reducir las barreras pro-
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teccionistas que tanto afectan el aumento constante y acel~ 

rado de las exportaciones de los pafses en desarrollo, pues 

asf como la capacidad de proceder a ajustes estructurales -

permitió la expansión industrial en los cincuentas y sesen

tas, la falta de capacidad para proceder a estos ajustes -

ejerce presiones para adoptar medidas proteccionistas y pr~ 

vaca la desaceleraci6n del crecimiento en los setentas y 

ochentas. "Las esperanzas de los pafses en desarrollo de 

aumentar su acceso a los mercados de los pafses industria-

lizados, se han visto cada vez más frustradas como resulta

do de la adopción de medidas restrictivas, en vez de medi-

das positivas de asistencia a la reestructuración que creen 

nuevos mercados y ofrezcan perspectivas de crecimiento futQ 

ro." 14 Esto se hace necesario ya que: la desventaja con-

sustancial que perjudica las exportaciones de los pafses en 

desarrollo, se debe a que estos productos corresponden a 

sectores en los que los pafses industrializados tienen pro

blemas de desorganización y ajuste; además no s61o se en- -

cuentran en desventaja respecto a la situación de los pro-

duetos en que tienen ventajas comparativas, sino que también 

salen malparados por su débil poder de negociación en los -

acuerdos que concretan pues por lo regular se enfrentan con 

las industrias tradicionales de los pafses desarrollados 

que tienen mayor poder polftico que las más recientes. 
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Se hace necesario pues que los pafses industrializados adOQ 

ten medidas positivas de ajuste que permitan racionalizar -

el proceso de producci6n y el aumento de las exportaciones

de los países en desarrollo en sus esferas competitivas; lo 

cual se vuelve cada vez más urgente no s6lo por ser éstos -

países los que sufren el peso mayor del fracaso del ajuste

estructural, sino también porque han sido precisamente éstos 

mismos países el elemento más dinámico del comercio mundial 

en este perfodo de crisis, apoyados en un endeudamiento que 

dej6 de ser ya la soluci6n viable, si~ que alguna vez la -

fue, puesto que el problema que tienen para cubrir sus obli 

gaciones de la deuda, los está llevando a reducir cada vez

más sus tasas de crecimiento y sus importaciones. "Urge un 

nuevo concenso en el que basar el mejoramiento del sistema

de comercio internacional. Esto requerirá un planteamiento 

más amplio y más global que no se limite a ocuparse de las

medidas comerciales prescindiendo de las raíces del proble

ma: las rigideces estructurales de la economía mundial .• 15 

En conclusi6n se puede decir que la crisis que ha venido s~ 

friendo las economías desarrolladas de la década de los se

tentas a la fecha, se refleja en una serie de medidas de -

polftica económica en general, tanto a nivel interno a trá

ves de polfticas recesionistas de corte monetario, como en 

sus relaciones con el exterior con una mayor protección de-
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la industria doméstica; dichas políticas han significado,

en última instancia, una reducción drástica en la demanda

de los productos del Tercer Mundo ya sea por reducción en 

el ingreso de los paises desarrollados o por barreras 

al comercio impuestas por estos. Estas últimas barreras 

al comercio en especial las no arancelarias son las que -

caracterizan al neoproteccionismo, tema principal de nues

tro estudio. 
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APENDICE AL CAPITULO 3 

Con el fin de justificar lo expuesto en el Capftulo 3, en 

e~te apéndice se ana~iza un conjunto de ihformaci6n que pr~ 

senta primero, el surgimiento de la crisis econ6mica de los 

setentas y su repercusi6n en el comercio internacional, pa

sando después a mostrar c6mo del surgimiento de la crisis-

surge el proteccionismo en los pafses desarrollados, para -

finalmente analizar las repercusiones de éste en los pafses 

en desarrollo. 

l. Crisis Econ6mica y Repercusi6n en el Comercio Interna -

cional. 

Después de un crecimiento de la producci6n y del comer

cio internacional por casi dos décadas, tanto el uno -

como el otro comienzan su deterioro en la década de los 

setentas; la producci6n ~undial pasa de una tasa anual

promedio de crecimiento real de 5.4% para el perfodo de 

1965-73, a solamente 3.7% entre 1974-80 y menos del 1%

para 1981 (ver Cuadro 1). 

Aunque la cafda de la producci6n fue más dramática para 

los pafses en desarrollo, los pafses desarrollados en -

conjunto pasaron de un crecimiento promedio de 4.9% - -

de 1965-73 a 3.5% para 1974-80 en 1981. 
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Los problemas en los setentas de las economfas desarro-

1 ladas no se concretó a la recesión, sino que también -

se manifestó en niveles de inflación crecientes, asf 

se puede ver en el cuadro 2 como las siete economfas 

desarrolladas más importantes por su nivel de desarro-

llo, vieron incrementadas sus tasas de inflación en más 

del doble en el perfodo 1971-76 respecto a 1961-70 y -

continuó en niveles de más de dos dfgitos para la mayo

rfa de los pafses con una ligera disminución en 1982, -

gracias a las polfticas recesivas drásticas tomadas por 

los distintos gobiernos. 

Una de las caracterfsticas de la crisis de los setentas 

fue la combinaci6n de disminución en el ritmo de creci

miento de la actividad económica (recesión), combinada

con altos niveles inflacionarios, fenómeno que se deno

minó estanflaci6n, esto puede verse claramente en la -

gráfica l; durante el periodo 1973-75 mientras que la

tasa de crecimiento del PNB de los pafses desarrollados 

disminu~a hasta llegar a niveles negativos, el creci- -

miento en los fndices de precios aumentaba, alcanzando

niveles de dos dígitos, después de una ligera recupera

ción en 1976, este mismo fenómeno comienza a presentar

se a partir de 1977. 
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Otro de los factores importantes que caracteriz6 la cr! 

sis internacional, fueron los niveles de desempleo que

se presentaron en el perfodo aquf analizado, y que al-

canzaron valores sin precedente desde la gran depresi6n 

de los treintas. En el cuadro 3, se puede ver la evol~ 

ci6n de las tasas de desempleo para las principales ecQ 

nomfas desarrolladas, en t~rminos generales de 1971 a -

1975, hay un ascenso en el desempleo de estos pafses y

posteriormente la tasa de desempleo comienza un ligero

ascenso en lo cual contribuy6 las ya mencionadas polf-

ticas restrictivas tradicionales instrumentadas por los 

gobiernos de estos pafses con el fin de abatir las tasas 

de inflaci6n que venfan padeciendo. 

2. Repercusf6n de la Crtsts en el Neoproteccionismo. 

La combinaci6n de recesi6n, inflaci6n y polfticas rece

sivas que causaron desempleo, generaron a su vez una -

actitud defensiva por parte de las economfas desarroll~ 

das ante el comercio internacional, en especial por Pª.!: 

te de la principal potencia econ6m1ca, Estados Unidos.

que habfa venido perdiendo terreno como el principal e~ 

portador·, as r, mientras que en 1950 Estados Unidos par

ticipaba con un 27% del total de exportaciones mundia-

les, para 1960, dicho porcentaje era el 24%, en 1970 -

pas6 a 19%, en 1975 el 18% y en 1980 el 12%. Esto pue

de observarse en el cuadro 4; tambi~n se puede ver que-
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tanto Alemania como Japón incrementaron rápidamente su 

participación principalmente a costa de Estados Unidos 

y Gran Bretaña, por otro lado, la ligera recuperación

en 1982 de la participación de Estados Unidos, es el-

resultado de las políticas proteccionistas instrument! 

das por este pafs especialmente a partir de 1975, cuarr 

do la caída en su participación fue más dramática. 

Las medidas proteccionistas ante la crisis no se pueden 

atribuir exclusivamente a algunos pafses desarrollados, 

antes bien, fue una polftica generalizada de los paises 

industrial izados como se puede ver en el cuadro 5. En - -

este cuadro puede observarse que todos los pafses desa

rrollados han aumentado su protecci6n de 1974 a 1980, -

con la sola excepci6n de Canadá que disminuyó el porce~ 

taje del comercio sujeto a restricciones del total de -

22.4% a 18.3% en dichas fechas; por otro lado, los paí

ses pertenecientes a la OCDE aumentaron su protección, 

medida en la forma arriba mencionada, de 36.3% en 1974 

a 43.8% en 1979 y 44.3% para 1980; si bien partiendo -

de niVeles inferiores, el aumento en el proteccionismo

para los productos manufacturados es más dramático, así 

para el grupo de paises de la OCDE las cifras corresporr 

diente• a los affos arriba citados fueron de 4.0%, 16.8% 

y 17.4% respectivamente. 
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Dada su importancia en el comercio internacional, vale 

la pena mencionar el aumento en la protección de Esta

dos Unidos, adem!s de que éste es un pafs que tradici~ 

nalmente ha pe di "do la liberalización del .comer-

cío en los foros internacionales; mientras que en 1974 

del total de su comercio el 36.2% estaba sujeto a res

tricciones para 1980, dicho porcentaje pas6 a 45.8% -

acerc!ndose mucho a la media mundial de 47.8%. Para -

el caso de las manufacturas el incremento en la protef_ 

ci6n estadounidense es tan dram!tica como la de la OCDE, 

pasando de 5.6% al 21% entre 1974 y 1980, que si se -

compara con la media mundial de 12.9% y 23.6% respecti

vamente se ve claramente que mientras que para la prim~ 

ra fecha el grado de proteccionismo de :Estados Unidos -

era menos de la mitad. para la s~gunda, la diferencia -

era de menos de tres puntos procentuales, lo cual dista 

mucho de ser la forma en que dicho pafs ponga en prác-

tica sus argumentos liberales. 

Por otro lado, es realmente sorprendente ver que presiQ 

nadas por las grandes potencias, los pafses en vfas de

desarrollo y en especial aquellos que no cuentan con irr 

gresos provenientes del petr6leo, han disminuido su ni

vel de protecci6n, pasando de 49.8% a 46.9% para el caso 

general entre 1974-80 y para las manufacturas del 25% 

al 22.8%. 
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Lo anterior significa que los países arriba mencionados 

no s6lo tienen que enfrentar un mercado con mayores ba

rreras para sus productos, sino que además se ven obli

gados a abrir sus fronteras a la competencia externa en 

sus mercados domésticos. 

3. Efectos de la Crisis y el Neoproteccionismo en les Países 

en Desarrollo. 

Los países en desarrollo, aparte de enfrentarse a un meL 

cado de las economfas desarrolladas cada vez más prote

gido, como se vi6 en el apartado anterior, también en- -

frentan un mercado en recesi6n, asf el crecimiento del -

producto interno bruto de los países industrializados ha 

venido disminuyendo pasando de 3.6% en 1979 a -0.5% en 

1982, consecuentemente, el comercio internacional tam-

bién ha disminuido, como se puede ver en el cuadro 6, -

el volúmen del comercio pas6 de una tasa de crecimiento 

de 1.5% en 1979 a -2.0% en 1982. Por otro lado, no s61o 

los volumenes de exportaci6n se han deprimido, también 

los precios de los principales productos exportados por 

los países en desarrollo crecieron 15.3% y 14.8% en - -

1979 y 1980 para decrecer en 1981 y 1982 a tasas de 

-15.6% y -16.1% respectivamente, mientras que el precio 

de las manufacturas, de las cuales son importadores - -

netos los países en desarrollo, cayeron s6lo 5.0% anual 

durante los dos últimos a~os mencionados. 
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La reducción en el valor de las exportaciones y el au

mento de las importaciones para los pafses en desarro

llo han significado déficits crecientes en cuenta cor

riente que como lo indica el cuadro 7, sólo disminuye

ron en el breve perfodo de recuperación (1976-1977) de 

la economfa internacional, para posteriormente aumentar 

en una proporción m~yor. Dichos déficits en cuenta 

corriente han orillado a los pafses en desarrollo a bus 

car fuentes compensatorias que les permitan abastecer

se de las divisas necesarias para su crecimiento, en -

parte han recurrido a la apertura de la inversión extra.!!. 

jera y por otra al endeudamiento. 

Para el primer caso de las inversiones extranjeras, se 

puede ver en el cuadro 8, que definitivamente no ha 

sido una solución, pues de 1970 a 1977 los ingresos de 

divisas de los países subdesarrollados por 34,915 millQ 

nes de dólares fue más compensado por la salida que r~ 

presentó un monto de 82,919 millones, 137.5% más que -

las e'ntradas. Lo anterior sólo tiene como excepción 

Oceanfa, y aunque para algunos pafses en particular la 

inversión directa no representa una descapitalización

para los países sede, en términos globales para los -

países ¿n desarrollo, si ha representado una fuga de 

divisas. Desde luego que el perfodo considerado c~in-
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cide con una etapa de crisis en el sistema capitalista, 

sin embargo aún así, es evidente la volatibilidad de -

la inv~rsi6n extranjera y los peligros que encierra co

mo desestabilizadora de las economfas en desarrollo, en 

donde s6lo han contribuido para agravar la situaci6n de 

falta de divisas de estos paises. 

Las perspectivas del endeudamiento externo, como se - -

verá más adelante, al igual que la inversi6n extranjera 

directa, tampoco representa una salida para los paises

en desarrollo para cubrir sus necesidades de divisas, -

.por lo menos no lo es en el largo plazo. En el cuadro 

7 se puede ver el·crecimiento de la deuda pública exter 

na que ·en promedio de 1971 a 1980 creci6 en 20.4%, pa-

sando de 75.9 miles de millones de d6lares en 1971 a --

402.8 miles de millones en 1980. 

El problema. de la deuda externa para los pafses en de-

sarrollq>es que en la medida en que aumenta la deuda -

también aumenta el servicio de ésta; o sea, el pago de

intereses··que genera. En el cuadro 9 puede observarse

la evoluci6n de las tasas de interés preferenciales en

Estados Unidos y Gran Bretaña que son los dos mercados

más importantes de capitales, en ambos casos las tasas

para finales de los años setenta han tenido un ascenso, 
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por lo que en el caso del servicio de la deuda externa 

de los paises en dssarrollo, éste no s6lo ha crecido -

por el aumento del monte de la deuda, sino que también 

por el incremento en las tasas de interes, además, hay 

que tomar en cuenta que los países en desarrollo no -

tienen acceso al mercado de crédito a tasas preferen-

ciales y que muchos paises de esta categoría tienen -

que contratar su deuda a tasas significativamente sup~ 

riores a las del mercado de Nueva York y a las del me~ 

cado londinense. 

En lo referente a las características de la deuda pú-

blica externa de los países en desarrollo, ésta ha veni 

do teniendo una tendencia hacia la privatizaci6n de los 

acreedores, asf de acuerdo a los últimos datos disponi 

bles, la deuda de dichos países contratada con el sec

tor de la banca privada externa ha pasado de 9.7% en -

1971 al 32.9% del total en 1978, y todo parece indicar 

que esta tendencia continúa para aftas más recientes. 

El efecto de la privatización ha implicado un deteri~ 

ro de los términos en que la deuda se viene contrata~ 

do, tanto porque los créditos se han venido acortando 

en sus plazos de vencimiento, asf como a tasas más -

altas. 
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De lo anterior se puede concluir que mientras que los 

pafses en desarrollo se encuentren atrapados con un -

déficit crdnico en su balanza comercial, en gran par

te producido por las polfticas proteccionistas de los 

pafses desarrollados, los primeros caerán en un circ~ 

lo de mayor endeudamiento y mayores requerimientos de 

divisas, lo que a su vez requiere de mayor endeuda- -

miento, etc. La solucidn necesariamente debe encon-

trarse en un cambio estructural en el comercio inter

nacional que le permita a los pafses en desarrollo 

un mayor acceso a los mercados mundiales, que a su 

vez genere los recursos para su industrializaci6n y -

elimine los déficits en sus Balanzas de Pagos. 



CUADRO 1 
Tasa Real de Crect•f ento de la Produccióri 

Producción Mundial 
Pafses Desarrollados de 

Mercado. 
Pafses en Desarrollo 

( % ) 

Media Anual 
1965-73 

5.4 

4.9 
6.6 

1974-80 

3.7 

3.5 
5.3 

1981 

0.9 

1.3 
- o.a 

FUENTE: UNCTAO, Handbook of lnternattonal Trade and Development 
Statistics, e Informe sobre el Comercio y el Desarrollo. 



CUADRO 2 
Crecimiento en Precios al Consu11idor de los Siete Principales Pafses 

Desarrollados 
( t: ) 

1971-70 1971-76 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
E.U.A. 2.8 6.6 6.4 7.8 11. 2 13.5 10.4 6.1 

.A 1 ema n1a 2.7 5.9 3.6 2.7 2.7 5.5 5.9 5.3 w 
Japlln . 5.8 11.1 e.o 3.8 3.6 e.o 4.9 2.7 

U1 

Franc la 4.0 8.9 9.3 9.2 10.7 13.4 13.3 12.0 
Gran Bretai'la 4 .1 13.6 15.8 8.3 13.5 17.9 11. 9 8.6 
Italia 3.9 12.2 17.0 12.2 14.7 21.2 17.8 16.5 
Can ad& 2.7 7.4 e.o 8.8 9.3 10.1 12.5 10.8 

Media Ponderad• 
FUENTE: Economtc Outlook, num. 26. OCDE y Boletfn de Indicadores Econ6micos 

Internac1on•les, vol. IX num. 2, Banco de Mh1co, 1983. 



TASAS DE INFLACION Y CRECIMIENTO DEL PIB DE LOS 
PRINCIPALES PAISES DESARROLLADOS 

% 

13 
, ,, , 

'~ I 

11 
, \ PRECIOS , , ' ' 

I 

9 I \ I , '~- - -... ,1 

I 
.. 

7 
w 

5 PI B m 

3 

1 

-1 

1963-72 73 74 75 76 77 78 79 80 

FUENTE: FHI, 1980 



CUADRO 3 
TASAS DE DESEMPLEO EN LOS PRINCIPALES PA(SES DESARROLLADOS 

( % ) 

1971 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

E.U .A. 5.9 8.5 7.7 7.1 6. 1 5.8 7.1 7.6 9.7 

Alemania 0.9 4.7 4.6 4.5 4.3 3.8 3.8 5.5 7.5 

Japdn l. 2 l. 9 2.0 2.0 2.2 2. 1 2.0 2.2 2.4 

Francia 2. 6 4. l 4.4 4.7 5.2 5.9 6.3 7.3 8.6 

Gran Bretaña 3. 3 3.9 5. 3 5.8 5.5 5.1 6.5 10.2 12.0 
w 

Italia 3.2 3.3 3.7 7.2 7.2 7.7 7.6 8.4 9.1 "' 
Cana da 6.4 6.9 7 .1 8.1 8.4 7.5 7.5 7.6 11.0 

Media Ponderada 

FUENTE: Boletfn de 1 ndi ca dores Econdmicos Internacionales, Vo. IX• 
núm. 2. Banco de Mfxico, 1983. 



CUADRQ__! 
PARTICIPACION DE PAISES SELECCIONADOS EN 

LAS EXPORTACIONES MUNDIALES 
( % ) 

1950 1960 1970 1975 1980 1982 

E. U.A. 27 24 19 18 12 13 

Alemania 5 13 15 16 10 10 

Jap6n 2 5 9 10 7 a 
Gran Bretaña 18 12 9 10 6 6 w 

03 

Francia ·a 8 8 9 6 6 

Total de 
Es tos Paf ses 60 62 60 63 41 43 

FUENTE: Statistical Yearbook, U. N. 1978. 
Boletfn de Indicadores Económicos Internacio-
nales, vol. 1 X, nüm. 2. Banco de Hl!xico, 1983. 
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QJA[RJ 5 

PORCENTAJE OEL COMERCIO SUJETO A RESTRICCIONES POR PAIS 
( % l 

TODOS LOS PRODUCTOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS 
1974: 1979: 1980: 1974: 1979: 1980: 

1!411gica/Luxemburgo 
Dinamarca 
Francia 
RFA 
Irlanda 
Italia 
Pafses Bajos 
Reino Unido 
CEE (9) 

Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Grecia 
Islandia 
Jap6n 
Noruega 
Portugal 
Es paila 
Suecia 
Suiza 
Turqufa 
Estados Unidos 
OCDE 
Otros Pafses Desarro 
llados (3) -

Exportadores de Pe-
tr61eo (15) 

PVD no Petroleros (81) 
Mundo (122) 

27.5 
29.5 
32.8 
37.3 
26.8 
44.l 
32.5 
38.5 
35.8 
17.9 
20.8 
22.4 
32.9 

100.0 
20.6 
56.l 
16.3 
25.5 
32.2 
24.7 
16.9 

100.0 
36.2 
36.3 

97.5 

54.0 
49.8 
40, l 

33.4 
42. 8 
42.6 
47. l 
33.5 
52.2 
39.8 
47.4 
44.5 
34.8 
30.3 
18.3 
33.6 

100.0 
31. 2 
59.4 
33.7 
27.5 
52.3 
36.3 
18.3 

100.0 
44. 4 

43.8 

97.9 

65.3 
46.8 
47.5 

34.0 
43.2 
42. 7 
47.3 
34.0 
52.3 
40. l 
47.9 
44.8 
34.8 
30. 3 

18.3 
33.6 

100. o 
31. 2 
59. 4 
33.7 
27.5 
52. 3 
36.3 
18.3 

100.0 
45.8 
44.3 

97.9 

65.3 
46.9 
47.8 

0.7 
o 
o 
o 

l. 5 

o 
o 

0.2 
0.1 
7.8 

o 
11. 4 

3.1 
100.0 

l. 3 

o 
o 

10.5 
o 

3. l 

2. 1 
100.0 

5.6 
4.0 

97.7 

45. 8 
25.0 

12. 9 

FUENTE: C&lculos realizados según: FMI, Direction of Trade, 
Stat1stics, Annual Report on Exchange Restrictions, 
tes de prensa; ONU, Yearbook of International Trade 
Trade Statistlcs, Series B; Estados Unidos, Special 
de Action Monitorlng Syst911 Reports. 

9.1 
21. l 
16.0 
17.9 
11.0 

16. l 
12.8 
17.0 
15.7 
30.0 
13.l 
5.8 
3.5 

100.0 
15.7 
4.3 

24.6 
11. 7 
37.l 
19.4 

3.4 
100.0 
18.4 
16.8 

97.8 

59.8 
22.7 
23 .o 

10.0 
21. 7 
16.2 
18.3 
11. 7 

16.4 
14.8 
17.4 
16. l 
30.0 
13.1 
5.8 
3.5 

100.0 
15.7 

4.3 
24.6 
11. 7 

37. l 
19.4 

3.4 
100.0 
21.0 

17.4 

97.8 

59.8 
22.8 
23.6 

Internacional Financia! 
comunicados y expedien
Statlstics; OCDE Fore191 
Representative for Tra-



CUADRO 6 
ALGUNOS INDICADORES DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA MUNDIAL 

Tasas de Crecimiento Anual 
1979 1980 1981 

Producto Interno Bruto de los 
Paf ses Industrializados 3.6 l. 3 l. 2 

Volumen del Comercio Hundial l. 5 2.0 o.o 
Precio de 1 as Manufacturas en 
el Comercio Internacional 14.5 11.0 - 5.0 

Precio de las Princiaples Exportaciones 
de 1 os Paf ses en Desarrollo 15.3 14.8 -15.6 

FUENTE: Monthly Commodity Price Bu11et1n, UNCTAD, 
1983. Occasional Paper No. 9, FMI, 1982. 

(%) 
1982 

- 0.5 

- 2.0 

- 5.0 

-16.1 



CUADRO 7 
CUENTA CORRIENTE V DEUDA DE LOS PAISES EN DESARROLLO 

DEFICIT EN CUENTA CORRIENTE DEUDA TOTAL 
VALOR (MMO) CRECIMIENTO (%) VALOR (MMD) CRECIMIENTO ( %) 

1971 10.0 75.9 
1972 10.5 5.0 82.3 8.4 
1973 11.0 4.8 102.3 24.3 
1974 30.0 172.7 132.7 29.7 
1975 38.0 26.7 161.0 21. 3 
1976 26.0 - 31.6 200.0 24.2 .,,. 
1977 21. o 19.2 247.6 23.8 
1978 31.0 47.6 307.1 24.0 
1979 54.3 75.2 345.0 12.3 
1980 72.4 33.3 402.8 16.8 
1971-1980 (Media Anual) 24.6 20.4 

MMO: Miles de Millones de Dólares 
FUENTE: Informe Anual 1980, Banco Mundial: Annual Report, 1979, FMI. 



CUADRO 8 
INGRESOS Y EGRESOS POR INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS 

DE PAISES EN DESARROLLO POR REGIONES 
Saldos Acumulados de 1970 a 1977 

(Millones de Dólares) 

Inversión Extranjera Directa Ingresos por Inversiones 
en los Pafses en Desarrollo. Directas Repatriadas a -

Pafses de Origen. 

Total de Pafses en 
Desarrollo 34,915 82,919 
Ami!ir1 ca Latina 18,756 22,052 
Africa 3,750 13,327 
Medio Oriente 411 33,090 
Asia del Sur y del 
Sureste 12,167 13,862 
Oceanfa 623 587 

NOTA: Los ingresos repatriados incluyen los beneficios no distribuidos (reinvertidos) 
de las inversiones, que aparecen igualmente con signo negativo en la categorfa 
de inversión directa en los pafses en desarrollo. 

FUENTE: El Monólogo Norte-Sur, Calcagno, A.E. Y. Jakohowicz, J.M., CECADE, México 1980. 

""" N 



CUADRO 9 

TASAS DE INTERES PREFERENCIALES EN LOS DOS PRINCIPALES MERCADOS DE DINERO 

E.U.A. 
Gran Bretafta 

1970 1971 1971 1973 1974 1975 1975 1977 1978 1979 1988 1981 1982 

7.81 
8.21 

7.81 5.23 8.15 10.71 7.73 6.73 6.84 9.25 12.84 15.40 18.73 14.60 
6.83 6.92 11.17 13.30 11.38 12.30 9.80 11.55 15.13 17.54 13.92 11.88 

FUENTE: Boletfn de Indicadores Econ6micos Internacionales, Vol. IX, -No. 1, 
Banco de Máxico, 1983. 



CUADRO 10 
ESTRUCTURA DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA DE LOS PAISES EN DESARROLLO 

O F 1 c 1 A L p R 1 V A D A O T R o s TOTAL 
BILATERAL-MULTILATERAL PROVEEDORES-BANCA 
MMD % MMD % MMD % MMD % MMD % MMD 

1971 38.8 51. 1 14.7 19.4 11. 9 15.7 7.4 9.7 3.1 4.1 75.9 
1972 40.4 49.1 17.3 21. o 11. 5 14.0 9.9 12.0 3.2 3.9 82.3 
1973 47.3 46.4 21.1 20.7 13.0 12.8 17.0 16.7 3.6 3.5 102. o 
1974 58.5 44.1 26.6 20.0 16.5 12.4 26.6 20.0 4.5 3.4 132.7 
1975 65.5 40.7 33.4 20.7 18.7 11.6 39.1 24.3 4.3 2.7 161. o 
1976 76.8 38.4 40.4 20.4 21.2 10.6 55.4 27.7 6.0 3.0 200.0 

~ 

1977 88.7 45.8 51. 2 20.7 25.4 10. 3 73.3 29.6 9.0 1.0 247. 6 ~ 

1978 101. 9 33.2 63.0 20.5 29.0 9.4 101.0 32.9 12.2 4.0 307. 1 
1971-1978 
(Crecimiento 
medio Anual) 13.8 20.8 12.7 37.3 ---- 19.6 22. 1 

HHD: Montos de miles de millones de dólares 
FUENTE: Informe Anual 1980, Sanco Mundial. 
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3.4 Evaluacf6n Global. 

El amplio crecimiento econ6mico desplegado por el mundo ca

pitalista en el perfodo de la postguerra, comenz6 a desque

brajarse a principios de la d~cada de lo~ setentas, habien

oo cubierto un perfodo aproximado de dos décadas, los cin-

cuentas y los sesentas, sin embargo a fines de esta Qltima, 

ya mostraba sfntomas de agotamiento manifestándose proble-

mas que r&pidamente se transformaron en la crisis de los -

setentas y que todavfa no ve su fin. 

A partir de 1966. se comienza a gestar el problema financi~ 

ro que culmina en 1971 con la crisis del d61ar y la incon-

vertibilidad de ~ste en oro (eliminaci6n del patr6n oro). 

Del sistema monetario internacional acordado en Bretton Woods 

(1944), ·surge el d61ar estadounidense como la moneda de uso 

internacional por excelencia, ya que se encontraba respald~ 

do por la. economfa m&s poderosa en ese momento. Para Esta

dos Unidos el papel de banco central del mundo, represent6 

financiamiento muy poco costoso y en cierta forma. trans-

ferencia de recursos, aunque fuera en forma temporal, del

resto del mundo, puesto que su moneda era utilizada tanto

como medio de pago en transacciones internacionales, en que 

los productos norteamericanos no tenfan porque estar invo

lucrados; asf como respaldo financiero, al ser el principal 

instrumento para la formaci6n de reservas internacionales -

de los pafses. 
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No siendo suficiente la cantidad de dólares introducidos -

en forma primaria por Estados Unidos en la economfa inter-

nacional, a principios de los sesentas cobra importancia -

el reciclaje del dólar, surgido de la necesidad de una ma-

yor liquidez internacional dado el emplio crecimiento del -

comercio mundial, asf como de los movimientos financieros;

para la creación de esta liquidez se inicia una piramida- -

ci6n sobre el d6lar, cuyo mejor ejemplo son los eurod6lares. 

Sin embargo, si bien se soluciona el problema de crear un-

medio de pago internacional, las bases del sistema son muy

débiles al depender de una sola moneda sujeta a la problem! 

tica de una economfa en particular, que al comenzar a tener 

problemas de balanza de pagos genera en forma amplificada -

problemas financieros en el ámbito internacional. 

~o anterior explica el orfgen de la crisi~ financiera y de

su permanencia, o en el mejor de los casos, su recurrencia, 

puesto que algunos de las bases del sistema monetario inter 

nacional continúan vigentes. 

Aunado y en estrecha relación a la crisis financiera en --

1973 se presenta también el colapso del sector real de las

principales economfa capitalistas desarrolladas que se expll 

ca por el deterioro del acuerdo sobre la divisi6n interna-

cional del trabajo surgido de la postguerra, asf como por -

problemas coyunturales de los que destacan el fin de la --
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guerra de Vietnam y el aumento en el costo de los energéti

cos producido por el incremento en el precio internacional

del petrdleo. 

En la década de los setentas, las economfas capitalistas CQ 

mienzan a sufrir estancamiento combinado con un proceso in

'flacionario, fendmenos que en forma conjunta, la teorfa ecQ 

ndmica convencional tiene dificultades para explicar, lo que 

sugiere la existencia de problemas estructurales que desem

pe~an un papel muy importante en la actual crisis. 

Después de la segunda guerra mundial, las economlas europeas, 

en especial las continentales y Japdn surgen como potencias 

económicas con. una planta indust~ial renovada que para fines 

de los setentas, ya constituyen un serio reto y una fuerte

competencia para Estados Unidos en el comercio de manufact~ 

ras, por otro lado, los avances industriales en los paises 

en desarrollo, permitieron que éstos también entraran al -

mercado con niveles altamente competitivos, en especial en 

sectores tales como textiles y acero. Lo anterior vino a 

constituir un reto a la forma en que se habla venido consti 

tuyendo la división internacional del trabajo, en donde los 

pafses desarrollados exportaban manufacturas y los en desa

rrollo, materias primas. 
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Ante el incremento en la competencia internacional que su

frían los pafses desarrollados en el campo de sus exporta

ciones tradicionales, en donde no s6lo vefan reducirse sus 

mercados en el exterior, sino que además experimentaban -

una mayor penetraci6n en sus mercados, tanto por la compe

tencia entre ellos mismos, como por el surgimiento de los

pafses en desarrollo como exportadores de manufacturas; -

dichos pafses ir.dustrializados comenzaron a instrumentar poli. 

ticas proteccionistas de corte poco tradicional; al des- -

pliegue de dichas polfticas por parte de _los pafses desarr.Q_ 

llados se le ha llamado neoproteccionsimo. 

Despu!s de un perfodo de liberalización comercial en los -

cincuentas y sesentas, enfocado a reducir la protección - -

arancelaria de los pafses, que habfa sido instrumentada-

en la depresi6n de los treintas, el neoproteccionismo se c~ 

racteriza por basar sus sistemas de protecci6n en instrumen 

tos no arancelarios y que se pueden sintetizar en: limita

ciones especfficas tales como cuotas, restricciones volun-

tarias, leyes de salubridad, etc., cargos sobre importacio

nes como impuestos variables, depósitos previos, etc., in-

tervenci6n gubernamental, abasto de gobierno, subsidios, -

apoyos, etc. e incremento y complejidad en procedimientos-

de ingreso aduanal. 
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En forma sintética, se puede decir que el neoproteccionis

mo tiene su orfgen en: la crfsis financiera y de produc

ci6n que viene sufriendo las economfas capitalistas desa

rrollad.as; el aumento en la competencia en los mercados -

mundiales a que se vienen enfrentando los países desarro-

llados, tanto entre ellos mismos, como entre ellos y los 

subdesarrollados; la obsolecencia de la planta industrial en 

los pafses desarrollados, en especial de Estados Unidos, -

determinaron la necesidad de protegerla, por lo que en este 

caso serfa el equivalente de protecci6n a la industria in-

fante pero aplicado a una senil; el fracaso de las polfticas 

econ6micas convencionales para solucionar un problema estru~ 

tural de un sistema en crisis, y finalmente la pérdida de -

poder hegem6nico de las grandes potencias tanto en el terre

no econ6mico como en el polftico. 

Aunque es diffcf l aislar las causas del neoproteccionismo,

se puede afirmar que la crisis econ6mica de los setentas -

vino a ser el disparador y sus consecuencias para los pafses 

en desarrollo est4n comenzando a ponerse en manifiesto. 

Las polfticas neoproteccionistas han visto menguados en fo~ 

ma importante los ingresos de divisas de los pafses en de-

s~rrollo, que ya venfan sufriendo las consecuencias de la -

reducci6n del ritmo de crecimiento del mundo desarrollado;-
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por otro lado, dada la rigidez de las importaciones de los 

paises en desarrollo, los déficits en su comercio exterior 

se fueron ampliando, cubriendose dichos déficits con mayor 

endeudamiento, lo que a su vez gener6 mayores pagos por se~ 

vicios de la deuda, llegando a la situaci6n crítica en que 

se encuentran actualmente, en muchos de los casos seguirse

endeudando para pagar intereses. 

De lo anterior se puede concluir que los pafses en desarro

llo, no s6lo se enfrentan a una economfa recesionada por las 

polfticas restrictivas que instrumentan los gobiernos de las 

economfas desarrolladas, sino que además ven reducidos sus

ingresos por las polfticas neoproteccionistas que dichos 9Q 

biernos están adoptando ante lo limitado de los efectos de

las polfticas econ6micas convencionales. De esta manera, -

los pafses en desarrollo se encuentran por un lado ante - -

necesidades cada vez mayores para mantener su ritmo de cre

cimiento y por el otro, a fuentes de recursos cada vez menQ 

res tanto en sus ingresos por exportaciones como en finan-

ciamiento directo e indirecto. 

La crisis que atraviesa actualmente el mundo capitalista -

tiene la caracterfstica de ser no s6lo una crisis cfclica,

sino de coincidir con una crisis del sistema de regulaci6n

Y la imposici6n de las medidas neoproteccionistas conllevan 

el riesgo de retroalimentar la crisis y por lo tanto, hace~ 
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la más profunda; las soluciones que hasta la fecha se han

ventdo tomando de r~~~sionar las economfas dom~sticas y de 

proteger una industria obsoleta en los pafses desarrolla-

dos, aparte del costo social que dichas medidas encierran, 

no hacen más que prolongar una situaci6n que será recurren 

te y que s6lo puede salvarse haciendo un cambio radical -

en la divist6n internacional del trabajo, aceptando un nu~ 

vo papel y mayor participaci6n de los pafses en desarrollo 

en la actividad econ6mica mundial y en el comercio inter- -

nacional. 



CAPITULO IV 

EL COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 

4.1 Introducción 

Para estudiar el comercio exterior de México en relaci6n con el 

neoproteccionismo, el análisis deberá enfocar a la situaci6n ac

tual de las exportaciones para lo cual es necesario revisar la -

evolución de dos factores determinantes en el desarrollo de dichas 

exportaciones; de un lado tenemos los cambios que se han venido

dando en la polftica comercial en México, la situación del tipo 

de cambio y los estfmulos generales a la exportación. Por ~l -

otro lado tenemos el factor externo, que en muchas ocasiones es 

m!s importante como indicador del flujo de las exportaciones me

xicanas, debido al car!cter dependiente de nuestra economfa. 

Dentro de esta sección se analizará entonces la polftica comer-

cial de los Estados Unidos, pafs bajo cuya influencia se encuentra 

México y con el cual tenemos intercambio comercial. 

4.2 El Comercio Exterior y la Polftica Comercial en México. 

La teorfa ortodoxa del comercio internacional señala como 

un pafs a través de la especialización en la producción de pro

ductos sobre los cuales tiene una ventaja comparativa respecto 

a otros pafses, puede alcanzar un mayo.r desarrollo, 
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pero tomando en cuenta que, "el motor del desarrollo está -

dado por la estrategia y el proceso de industrializaci6n, y 

a su vez la estrategia y política de industrializaci6n tie

ne como principal elemento la política de comercio exterior• 1 
se desprende la importancia de analizar estas dos situacio

nes y como se han interrelacionado, de manera que debemos -

evaluar el proceso de industrializaci6n en coordinaci6n con 

la política comercial exterior, esta Qltima determinada por 

el desarrollo del comercio internacional. 

4. 2.1 Antecedentes. 

Con la Gran Depresi6n iniciada en 1929, qued6 en -

·evidencia el modelo de enclave ya que dicha crisis mundial 

tuvo efectos considerables en la economfa mexicana, sobre-

todc en lo que toca al comercio exterior motor principal de 

un pafs que se dedicaba a la exportaci6n de materias primas 

y productos primarios; pero dicho modelo no vi6 su fin sino 

hasta la segunda guerra mundial. Para esto se di6 el desa

rrollo y consolidaci6n previo de un proyecto nacionalista -

con el Gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940). 

Para 1934, el Estado Mexicano habfa logrado una consolida-

ci6n polftica que le permitirfa actuar como agente econ6mi

co promoviendo el primer proyecto nacional de industrializ~ 

ci6n, basado en una polftica econ6mica dirigida al impulso 
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del sector agrfcola factor que a su vez permitió la indus-

trialización, a través del apoyo del sector primario con m~ 

no de obra, divisas, alimentos y materias primas. De esta

manera se instituyó el modelo de sustitución de importacio

nes a partir del cual en México se observa un crecimiento -

elevado, en un periodo considerado, como crecimiento de in

flación que va de 1935 a 1956; con la implementación con di

cho modelo se esperaba un mayor desarrollo en el pafs a la

vez que sD"auto11oniía con respecto al exterior. Este modelo se 

le denominó también de desarrollo hacia adentro, ya que el

motor se encontraba en la industrialización orientada hacia 

el mercado interno. 

Se inicia con la sustituci6n de bienes de consumo, 

llamada "sustitución f&cil", ya que existía en el pafs una 

demanda previa para estos artículos. Asi, podemos decir que 

en el período que va de 1935 a 1956, período de crecimiento 

con inflación, se gestaron las condiciones y se llevc5 a cabo 

la primera etapa para implementar el proceso de sustitución 

de importaciones, se observó un crecimiento acelerado tanto 

en la agricultura, como en la industria, sobre todo en esta 

última. El Estado intervino en forma creciente en este pro

ceso, proporcionando recursos.impulsando con ésto el creci-

miento de los precios y altas tasas de inflación, para lo 

cual se tuvo que recurrir al endeudamiento externo, provoca~ 

do devaluaciones de la moneda e inestabilidad monetaria. 
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4 •• 2 El Desarrollo Estabilizador (1956-1971). 

El objetivo de la nueva polftica econ6mica, denom1 

nada "Desarrollo Estabilizador" consistfa en consolidar la 

primera etapa del programa de sustitucidn de importaciones, 

es decir, la produccidn de bienes de consumo duradero y de~ 

pués continuar con las otras dos etapas, la producci6n de -

bienes intermedios y bienes de capital. Para esto, era ne

cesario controlar la explosi6n de la inflación que habfa c~ 

racterizado el perfodo anterior, además de mantener estable 

el tipo de cambio. 

Asf los precios al mayoreo en la Ciudad de México evolucio

naron 52~ en el periodo que va de 1956 a 1971; lo cual sig

nifica ~na reducci6n respecto a la primera etapa, no asf si 

se le compara con el crecimiento en el mismo perfodo de los 

precios al mayoreo en los Estados Unidos que fue de 26%. 

Aún cuando existfa esta disparidad en los precios de los 

dos pafses, se mantuvo la misma paridad entre el peso mexi

cano y el ddlar hasta 1976. 

Las. altas tasas de crecimiento logradas por la economfa en gen!. 

ral durante este perfodo, el crecimiento del PIB durante el -

perfodo estabilizador mantuvo una tasa de crecimiento pro-

medio anual de 7%, se logr~ a través de la implementacidn -

de los siguientes mecanismos: 
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a) La creación de subsidios, aranceles y todo tipo de medf 

das proteccionistas, tales como políticas fiscales y f1 

nancieras que permitieron el desarrollo del sectcrr in-

dustrial en detrimiento del sector primario. 

b) El endeudamiento externo y el control de la inflación, 

el primero para lograr mantener la paridad y el segundo 

para lograr mantener o inclus·ive reducir la brecha in

flacionaria entre Máxico y los E.U., de manera que se -

evitara una nueva devaluación. 

La din&mica del sector industrial en este periodo se dió ~a 

que seguía apoyado por el sector agrícola y por el sector-

públ ico, como se mencionó anteriormente , lo cual provocó: -

descapitalización del campo mexicano, concentración del in

greso debido a la política fiscal y de salarios que favore

cía a la industria, consolidación de los oligopolios, la -

creación de un mercado cautivo, etc. 

Las medidas proteccionistas adoptadas con respecto al sec-

tor industrial, contrarrestaron el efecto de la sobrevalua

ción del peso, lo cual por otro lado afecto negativamente -

la exportación de manufacturas; mientras que el sector pri

mario presentaba una tasa de protección negativa. "Así, ya 

para 1960 se configura una estructura. proteccionista en la-
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que el sector de manufacturas recibía una protecci6n nomi

nal (al producto final) de 35% y efectiva (a los factores -

de producción) de 74% que en relación con el sector agríco

la (que recibía una protección de 6.7 y 3.9% respectivamen

te) garantizaba a la industria nacional no solo la elimina

ci6n de la competencia externa, sino también una mayor ren

tabilidad de la inversi6n respecto a los demás sectores de

Ja economía y en particular del sector exportador.• 2 

Esta situaci6n provoc6 una caída en las exportaciones tota

les de México en el período de los sesentas, sobre todo si se 

comparan con el rest.o de los pafses en desarrollo,· de tal for 

ma que la contribuci6n de México al aumento en la producci6n 

mundial fue de s61o 3%, sin embargo, su aporte en la susti

tuci6n de importaciones al crecimiento industrial fue de 11%. 

Asf pues en este período se consolid6 la etapa de sustitu-

ci6n de bienes de consumo duradero,y parte de la de bienes 

intermedios; la de sustituci6n de bienes de capital se logr6 

en cierta medida, pues solo se alcanz6 cubrir el 50% de la· 

oferta global. La sustituc16n de importaciones ayudó pues 

a promover la industrializac16n y el crecimiento eco~ómico

de México, pero no precisamente de la manera más eficáz, ya 

que favoreci6 un mercado cautivo donde la industria podía

produci r ineficientemente con grandes ganacias, altos costos 
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y precios que frenaban las exportaciones; la asignación de 

recursos se concentra en el sector industrial y dentro de

este en las ramas protegidas, lo que a final de cuentas li

mita el desarrollo a el simple crecimiento y permitió un -

permanente desequilibrio externo que caracterizó la década 

de 1 o s s e te n tas . 

La limitación del desarrollo se puede ver cuando se analiza 

que para 1979, el 26.8% de la población económica activa 

se encontraba sin empleo; este mismo proceso se ve en la 

concentración del ingreso en pequeñas capas de la población, 

frente a la merma en la mayorfa. También tenemos que la de

pendencia externa que se pensaba erradicar, tan solo habfa 

cambiado ya que la reducción en la capacidad de importación 

afectaba en mayor proporción la producción y el empleo en -

este perfodo que en el año de 1929; el déficit continuo se

tenfa que cubrir con la balanza de servicios y la deuda ex

terna y por último, se sustituyó parte de la corriente de-

importaciones por otra más importante de inversión extran-

jera que les permite aprovechar los mercados cautivos y co~ 

centrarse y controlar los sectores estratégicos. 

Para 1970 aunque las exportaciones mexicanas eran más diver 

sificadas, el 75% segufa consistiendo de productos primarios 

y el 75% de las transacciones se realizaba con un solo país, 

los Estados Unidos, lo cual definfa la clase de independen

cia lograda. 
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4 .• 3 El Desarrollo Compartido (1971-1976). 

La polftica implementada por el gobierno en 1971 -

tendfa a aminorar el déficit pQblico y externo que habfan -

provocado el endeudamiento externo. Fue una polftica res-

triccionista que de cierta manera logro sus objetivos, pero 

que provoc6 el agudizamiento de otros problemas, como lo -

son la pérdida de ofrecimiento de la economfa, aumento del-

desempleo y la mayor 

ingreso. 

contraci6n de la producción y del-

Esta situación no pudo ser sostenida por mucho tiempo, ya -

que el desarrollo compartido generaba contradicciones que -

prevalecieron a lo largo del sexenio y afectaron el creci-

miento de la economfa. 

Va que las necesidades de crecimiento de la industria no -

podfañ ser satisfechas por el lento crecimiento del mercado, 

se tratc5 de buscar otra solución para mantener el dinamismo 

del sector industrial, al darle salida mediante la exporta

cic5n de manufacturas. Para ello se crec5 el Instituto Mexi

cano de Comercio Exterior y diversos incentivos de tipo fi~ 

cal que permitieron el fomento de las'exportaciones. 

Aquf es donde se inicia la polftica de freno y arranque; d~ 

bido a los escasos resultados logrados en esta primera eta

pa~ se hizo necesario implementar una nueva polftica, que -
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funcion6 desde mediados de 1972 a principios de 1974, esta

polfti~a se caracteriz6 por ser expansionista del gasto pQ 

blico, de emisión inorganica (aumento de circulante) y li

beraci6n de la polftica crediticia. Los resultados de di

cha política los vemos cuando el gasto público corriente -

como proporci6n del PIB pas6 de 8.1% en 1971 a 10% en -

1975; la inversi6n pública como proporción del PIB pas6 

para el mismo período de 5% a 8.7%; como las transferencias 

sociales de dicho sector fueron mayores que los ingresos -

públicos, el déficit de este sector pasó de ser de S. 1% del 

PIB a principios del periodo a B.8% para 1975. 

Esta polftica reactivadora tampoco tuvo muy buenos resulta

dos ya que se incrementó el empleo, los salarios y los gas

tos en bienestar social, sin que estas correspondan al nivel 

económico del pafs. La política de desarrollo com--

partido y redistribución del ingreso no motivaba a la inve! 

si6n privada a incrementarse. La situación redund6 en un -

aumento del déficit público, el comercial, el endeudamiento 

externo y por último, después de m&s de una década de esta

bilidad de precios, se comienza a desarrollar un nuevo pro

ceso inflacionario. 

Ante esta situación se hizo necesario volver a frenar la -

economía, reduciendo el gasto !Júblico social, encausandolo 

a ren111o·nes productivos; esto !)rovoc6 u:ia cafda -
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mayor en la demanda interna sobretodo de bienes básicos, -

lo ~ual no logra más que frenar más la industria, sin con-

trolar con ello el crecimiento en los precios. La polftica 

restrictiva ocasionó problemas de estancamiento, concentra

ción y desempleo, sin lograr por ello aminorar el avance de 

la inflación, el déficit del sector público o el endeudamien 

to ex.terno. 

En cuanto a 1 a pal fti ca comercial, tenemos que 1 a creciente 

sobrevaluac16n del peso provocó mayores medidas proteccioni~ 

tas, aplicándose cuotas a la importación y un aumento de -

aranceles. Los perjuicios que ocasionaba esto a las export~ 

ciones mexicanas se trat6 de contrarrestar con diferentes 

formas de estfmulo, que ian desde la fundación de nuevos or

ganismos a ayudas de tipo fiscal. 

Gracias al impulso que recibieron las exportaciones por los 

mecanismos ·arriba mencionados, estas crecieron 60% .en volúmen 

de 1970 a 1974, pero la creciente sobrevaluación del peso 

y .la recesión mundial que ya se dejaba sentir con fuerza 

provocó que dichas· exportaciones se deprimieran empeo-
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rándose la situación para 1976. El resto de los pafses en 

desarrollo, parecian sufrir los mismos problemas en mayor o 

menor medida, "un lento crecimiento en esos pafses aunado -

al recrudecimiento del proteccionismo y a la creciente re-

sistencia para facilitar el irreversible proceso de reestru~ 

turación industrial, está obstaculizando significativamente 

los esfuerzos de los países en desarrollo y podrfa empeorar, 

áe no ser atenuados, las tendencias represivas del comercio 

internacional ." 3 

Los resultados de este perfodo se pueden concretizar en el 

desequilibrio externo que presentó la economfa mexicana pa

ra finales de dicho perfodo, como una manifestación del de

sajuste entre el crecimiento económico y el comercio exte-

rior. Las causas de este desequilibrio las podemos resumir 

en: 

a) La sobrevaluación del peso mexicano, que se dió por un 

incremento mayor en los precios y costos en México con 

respecto al exterior, esta disparidad funciona como un 

subsidio a las importaciones y un impuesto a las expo~ 

taciones. 

b) Déficit del sector pQblico, que debido a la brecha - -

ahorro-inversión se tuvo que financiar cada vez más con 

recursos inflacionarios internos y con endeudamiento -

externo. 
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c) La recesi6n con inflaci6n que se presentaba a nivel 

internacional, de manera que a travfs de las impor

taciones absorbfamos inflaci6n externa, y la cafda

de la demanda por exportaciones, nos afectaba en -

nuestra captaci6n de divisas. 

d) Expectativas devaluatorias, debido a la inflaci6n,

e1 dfficit creciente en cuenta corriente, la dolari 

zaci6n de la economfa y la fuga de capitales. 

Lo anterior aunado a los problemas que presentaba el conti

nuar el proceso de sustituci6n de importaciones y el protec 

cionismo excesivo, hicieron necesario corregir el desequili 

brio externo, primero con una devaluaci6n de la moneda en -

·1975, y despufs con una polftica de estabilizaci6n del gas-

to público y el crfdito; que permitieron continuar el pro-

ceso de sustftuci6n de importaciones de bienes de capital y 

fomentar las exportaciones, sobre todo las manufactureras. 

4. 2. 4 Alianza para la Producci6n (1977-1982). 

Frente a una situaci6n de crisis tanto a nivel na-

cional como internacional, se inicia un nuevo perfodo de d~ 

sarrollo que se caracteriza por una recuperaci6n econ6mica

parcial, con fuerte presi6n inflacionaria. 
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El Estado mantiene su postura de promotor y su capacidad 

rectora del proceso de desarrollo, los objetivos de este 

perfodo se encuentran plasmados en el Plan Global de Desa-

rrollo y el Plan Nacional de Desarrollo Industrial; el pri

mero plantea "el sector industrial se propone corno el sec-

tor de crecimiento más dinámico, con base en la producci6n

de energéticos y se reorienta a generar mayores empleos y -

hacia la producción de bienes sociales y nacionalmente nec~ 

sarios, especialmente los alimentos, asf como dar un gran -

apoyo a la peque~a y mediana industria. La estrategia tiene 

corno propósitos adicionales desconcentrar territorialmente

la industria, desarrollar ramas de alta productividad e in

tegrar mejor la estructura industrial. 11

4 

Efectivamente la base de la recuperaci6n econ6rnica radicó -

en la obtención de divisas de la venta de petróleo y sus -

derivados, que intentaron diversificar la producción en los 

diferentes sectores de la economfa; esto no se logró total

mente debido a que el crecimiento del sector petrolero ah-

sorbió muchos de los efectos favorables debido a los grandes 

programas de inversión que enfrentó."Las devaluaciones de -

1976-1977 y los importantes descubrimientos petroleros de -

esos a~os prometfan una confortable situación de balanza de 

pagos. De hecho 1 gracias a la triplicación de las exporta

ciones petroleras y a los efectos favorables de la devalua

ción del peso en las exportaciones no petroleras, el déficit 
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del intercambio de mercancías baj6 de 4.6% del PIB en 1975 

a 1.6% en 1977."s Esta situaci6n permiti6 en la primera -

parte del sexenio que se iniciara un proceso de lfberaci6n 

·de las importaciones, sobre todo en las categorías que no -

afectaban mayormente a los productores nacionales. 

Las medidas expansivas que siguieron de los descubrimientos 

de nuevos yacimientos petrolíferos cuando a partir de 1978 

se di~pararon la inversi6n y gasto público aceleraron la in 

flaci6n, lo cual llev6 al peso mexicano a sobrevaluarse con 

siderablemente, sin embargo, la paridad monetaria fue mant~ 

nida a través del endeudamiento externo y los ingresos petr~ 

leros. 

Para marzo de 1980 cuando se conoci6 la propuesta de que México 

entrarfa al GATT, se revirtid la tendencia liberalizadora 

mencionada, estableciendo nuevas restricciones y alzas en -

los aranceles, esta situación culmind en la crisis de 1982-

cuando vuelve a devaluarse la moneda. 

Resumiendo, podemos decir que en la primera etapa del pe-

rfodo sexenal, la base de la polftica industrial fue la utf 

lizacidn de la capacidad ociosa ya instalada y la importa-

cidn de equipos, materiales y materias primas; la segunda -

etapa vid realizados mayores esfuerzos de la inversi6n públi 
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ca y privada para incrementar la base productiva; sin emba~ 

go, la expansi6n encontr6 severos lfmites y numerosos cue-

llos de botella que frenaron el crecimiento y presionaron a 

las finanzas públicas y balanza de pagos. 

En cuanto a las exportaciones en especffico, podemos decir

que si bien en la primera etapa tuvieron un impulso favora

ble, que las hizo m~s competitivas, nuevamente los efectos

de la sobrevaluaci6n del peso y el incremento del protecciQ. 

nismo, las volvieron a deprimir. "En total. las ventas de

México al exterior (exceptuando el petr6leo y sus productos) 

se estancaron de 1978 a 1981 en términos de d6lares, al - -

tiempo que las petroleras se multiplicaron por 16. Empero, 

esto no fue suficiente para impedir un aumento del déficit

en cuenta corriente, que en 1981 lleg6 a 4.8% del PIB. 11

6 

Todo lo anterior enmarcado dentro de la 6ptica recesiva del 

comercio internacional agudiza la situaci6n y castiga a· las 

exportaciones mexicanas. 

4.3 La evoluci6n reciente de.la Polftica Comercial de 

los Estados Unidos. 

Entre los pafses desarrollados y los pafses en des~ 

rrollo, en este caso entre los Estados Unidos y América La

tina existen fuertes lazos de interdependencia; s6lo anali

zando las caracterfsticas que diferencfan la interdependen-
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cfa desigual de un polo hacia el otro, es que se puede con

cretizar la importancia y capacidad de negociación de los -

distintos pafses. "La dependencfa estratágica de las naciQ 

nes avanzadas es, en gran medida, el resultado histórico -

del proceso de desarrollo transnacional del capitalismo." 7 
Esta dependencia se traduce en la necesidad de recursos - -

como materias primas, fuerza de trabajo baratas, mercados -

para las exportaciones, etc., que afectan directamente el -

sector econdmico de los pafses industrialfzados en su ere-

cimiento y para la defensa de dichos pafses, ya que el acce 

so a recursos mis baratos les han permitido a las corpora-

ciones involucradas obtener tasas de ganancia mayores, que

si utilizaran los recursos propios, en el caso de que exis

tieran. 

En los últimos anos con la intensiffcacidn de la rivalidad

interimperialista la importancia de los pafses en desarro

llo para los centros ha aumentado, al grado que llegan a 

hacer concesiones para evitar intervenciones externas en sus 

&reas de influencia. 

En cambfo la dependencia de Am~rica Latina en cuanto a su -

sector económico se refiere, podrfa concretizarse en: "su--

bordinaci6n relativa en el com~rcio mundial, la penetracidn 

de las economfas locales por empresas multinacionales, una

marcada dependencia respecto a tecnologfas importadas de -~ 

los centros, y una tendencia persistente al endeudamiento 

externo." 8 
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En el comercio externo de América Latina. se ha dado un ca~ 

bfo ya que su condici6n de región exportadora exclusivamen

te de materias primas y productos primarios ha cambiado de

estructura. puesto que las exportaciones de manufacturas han 

comenzado a cobrar importancia, aún cuando las primeras si

gan predominando; por otro lado los pafses industrializados 

también han realizado una sustituci6n de importaciones que 

les ha permitido desplazar.a las importaciones provenientes 

de los pafses en desarrollo. ya que no s61o aumentaron su -

producci6n e intercambio comercial de dichos productos, si

no que también implementaron barreras arancelarias y no 

arancelarias para protegerlos de la competencia externa y -

también aplicaron polfticas de precios internos para fomen

tar la producci6n de dichos productos¡ amen de otros compone~ 

tes como la dependencia tecno16gica y el incremento de la -

deuda externa. formen parte del mismo proceso de industria

lizaci6n dependiente de América Latina. 

De tal forma que tenemos una interdependencia desigual entre 

los dos polos, que si bien a los centros les deja amplio -

m4rgen de maniobra, a costa de la disminuci6n en sus gana-

cias, para los pafses del Tercer Mundo no existe dicho már

gen pues pone en juego su desarrollo y su crecimiento mismo. 
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4. 3.1 Antecedentes. 

Desde 1934 a 1947, la polft1ca comercial de los Es

tados Unidos estuvo basada en acuerdos bilaterales de inter-

cambio; en 1948 con el •stablecimiento del GATT, las nego -

ciaciones comerciales pasaron a un plano de acuerdos multi -

laterales, los acuerdos bilaterales previamente existentes 

o se suspendieron o pasaron a formar parte de la lista de -

concesiones del GATT: todo dependiendo de ia entrada de los 

pafses a dicho organismo. 

Con el surgimiento del GATT, empieza una época de 1iberali

zaci'5n del comercio internacional, en el caso de Estados -

Unidos, las negociaciones dentro de su marco tuvieron mayor 

alcance, las de la primera Ronda en que las concesiones cu

brieron el 77% de sus importaciones, (en realidad fue solo 

de 221, ya que lo ~emás se atribuye a los acuerdos bilate

rales previos); la quinta Ronda "Dillon" en que el promedio 

de aranceles se redujo 41 y por altimo la Ronda "Kennedy" 

cuando las importaciones sujetas a gravámen eran 62% de las 

totales reduciéndose un tercio, pasando a ser esta hasta ese 

entonces la Ronda más significativa. 

Los objetivos centrales de la polftica de los Estados Unidos 

eran: 
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a) Prevenir o eliminar cualquier alineamiento de los -

pafses del Hemisferio Occidental con una potencia -

rival u hostil, que pueda amenazar la presencia - -

.norteamericana en la Región o la seguridad nacional. 

b) Asegurar la presencia económica de los Estados Uni

dos en su área de influencia, y las condiciones que 

faciliten alcanzar los objetivos que cubran las ne

cesidades de los E.U., ya sea en materia de impor-

taciones y exportaciones, de flujos de inversiones

privadas, de abastecimiento de materias primas, etc. 

c) Procurar asegurar el establecimiento de regímenes -

estables en América Latina, para asf poder asegurar 

el cumplimiento de los objetivos anteriores. 

Dentro de estos marcos, se ve determinada la política come~ 

cial de los Estados Unidos, la cual es muy importante en la 

medida que le impone una legislación y principios a los 

países con los cuales comercia, diferente a la política co

mercial interna de cada uno de ellos. 

4 .3. 2 La política comercial de Estados Unidos en la déca

da de los sesentas. 

Con la crisis que comenz6 a tener Estados Unidos

ª finales de la década de los sesentas, que culminó en 1973 
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con la ruptura del sistema de Bretton Woods, la devaluaci6n 

del d6lar y el incremento de los precios del petróleo, la -

polftica comercial de ese pafs dió un virage. "Después de-

30 años de polftica encaminada a liberalizar el comercio, -

sobrevino un vuelco restrictivo iniciado con la recesi6n 

que comenzó en 1973 en base al alza de los energéticos y 

que continúa aún bajo la actual semi-recesi6n que genera 

barreras al comercio al activarse las presiones sobre los -

gobiernos de los pafses desarrollados a rafz de que los me~ 

cados se contraen, las ventas no crecen, la rentabilidad se 

reduce, el desempleo apremia sectores que suelen estar en -

pugna de intereses se alfan en contra de las importaciones; 

~mpresarios y obreros hacen frente común para pedir medidas 

contra de los productos competitivos que afluyen del exte-

rior, lo que en Estados Unidos se viene presentando con su

ma frecuencia." 9 

Como se analizó ya en el capftulo anterior, este tipo espe

cffico de proteccionismo, se le llama .neoproteccionismo pa

ra distinguir un cambio en el carácter y la dirección, ya -

que se prefiere el uso de barre~as no arancelaria, y se - -

dirige a. los artfculos que contienen gran densidad de mano

de obra. Además hay que tomar en cuenta que las formas de

intervenir en una economfa para el beneficio propios, no se 

limitan a la utilización de fuerza o la intimidación, pues

to que existen formas de presión más sutiles, menos abiertas 

que caracterizan este neoprotecciontsmo y que entorpecen en 
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mayor medida el desarrollo económico de las economías depe~ 

dientes de los Estados Unidos. 

Efectivamente este nuevo tipo de barreras se caracterizan -

por selectivas, afectando en mucho mayor medida a los pro-

duetos que provienen de los pafses en desarrollo como son: 

textiles, confecciones, productos de cuero, electr6nicos, -

embarcaciones, medio de transporte, productos de la indus-

tria mecánica, cojinetes, pilas secas, pasta de papel, ar-

tículos de madera, piezas de máquinas y herramientas. Así 

"Las exportaciones de manufacturas de los países en desa- -

rrollo a los países industrializados podrían haber crecido

sustancialmente más, de no haberse encontrado con un prote~ 

cionismo creciente y discriminatorio·"10 

Las exportaciones manufactureras. de los paises en desarro

llo, se ven afectadas no s6lo por las medidas neoproteccio

nistas, que les aplican a la gama de productos producidos -

localmente, sino que cada vez se amplía más la cantidad de

productos afectados; por ejemplo: a nivel arancelario con -

la estructura escalonada de aranceles se castiga el preces~ 

miento de productos básicos. Todo esto se da a pesar del -

sistema generalizado de preferencias ya mencionado, debido

ª que el alcance de éste es muy limitado pues contempla re

bajas parciales, temporales, discrecionales, limitadas por-
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los productos no sensitivos a las economfas industrializa-

das y cuotas que en muchas ocasiones son más restrictivas-

que la situación previa al Sistema Generalizado de Prefere~ 

cias, sin que se deba olvidar que por su naturaleza el SGP 

resultc5 completamente parcial, adecuado en muchos de los ca

sos a las necesidades del propio país que las otorga: para 

ejemplificar se puede decir que las concesiones del SGP cubren 

el 9.5% del total de las importaciones de EU, Japón y la CEE 

en su conjunto. 

Por otro lado tenemos que los problemas que presentan las ex

portac,ones manufactureras de los pafses en desarrollo tienen 

mucha similitud a los que se observan en las exportaciones de 

productos b4sicos, puesto que: las exportaciones manufacture

ras de los pafses mencionados se han concentrado en productos 

muy concurridos por el lado de la oferta, como son los textiles 

y confecciones en general, lo cual provoca la existencia de 

bajos m4rge~es de ganancias, inestabilidad de precios y la mis

ma tendencia a la baja relativa de los precios. "Asf entre 

1970 y 1975, el deterioro mayor de los tárminos de intercambio 

de los pafses en desarrollo (PEO) en comparación con lds pafses 

industrializados (PI), si se excluyen las exportaciones de pe

trc5leo, no se debic5 a una disminucic5n en los precios relativos 

de las exportaciones agropecuarias, los cuales aumentaron li

geramente frente a las manufacturas, sino posiblemente en los 

de las manufacturas que exportan los pafses en desarrollo fre~ 

te a los que exportan los paises industrializados. " 11 
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Los pafses industrializados han utilizado diferentes argu-

mentos como pretexto para la implantación de restricciones

al comercio, como el desplazamiento de mano de obra en esos 

pafses, porque afectan sectores básicos para la seguridad 

nacional etc., pero por ~tro lado vemos que dichas restric

ciones afectan en mayor medida a las exportaciones de los -

pafses en desarrollo, ya que es cuando éstas comienzan a -

tener éxito, que comienzan a aparecer dichas restricciones, 

cuando antes el comercio de los mismos productos se realizaba 

exclusivamente entre los pafses desarrollados, estas restri~ 

clones no se hacian necesarias, lo que permite concluir que 

la aplicación de dichas medidas obedece en gran parte al 

poder de negociación de los pafses y el grado de internacio

nalización de su capital industrial. Mientras que los pafses 

industrializados, en sus etapas iniciales de desarrollo, su 

planta industrial no encontró barreras en el comercio inter

nacional, permitiéndoles de esta manera un crecimiento con

tfnuo con mercados en expansión y aprovechando economfas a 

escala; en la actualidad estos mismos pafses imponen restri~ 

cienes a las exportaciones de los pafses en ~esarrollo que 

se encuentran en su etapa inicial de industrialización, fre

nando de esta forma sus posibilidades para consolidar su -

crecimiento, tal es el caso de los productos de las indus-

trias textiles y siderúrgica, que constituyeron los entes 

claves para el desarrollo de las economfas Industrializadas. 
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La situación de los productos agrfco1as no es mejor que la 

de las manufacturas, pues además de ser desplazados muchas 

vece~ del SGP, tenemos que "entre los productos mexicanos -

cuyo acceso al mercado de Estados Unidos con frecuencia li

mitado por barreras arancelarias, se encuentran los orfge-

nes agropecuarios. Al respecto, cabe mencionar que las co~ 

plejas. y en ocasiones cambiantes regulaciones fitosanita- -

rias de aquél pafs, asf como la falta de conocimiento ade-

cuado y oportuno de tales cambios por parte del exportador

mexicano le dificultan colocar sus productos en el mercado

del norte" .1·2 

En cuanto al funcionamiento de la teorfa del comercio inter. 

nacional como factor que determine en que se van a especia

liz~r los pafses en desarrollo, las ventajas comparativas -

no son necesariamente tomadas en cuenta, ya que en la mayo

ría de los casos dichas ventajas resultan inducjdas, moti-

vadas por la determinación de los pafses desarrollados, asf 

muchas de las exportaciones consisten en el ensamblaje de -

productos previamente importados, lo cual si bien permite -

la ocupacidn de una mayor mano de obra, no surge como res-

puesta a las ventajas comparativas, además, hay que tomar -

en cuenta que dichas exportaciones también estan sujetas a

las transferencias de tecnologfa de los centros. 
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Es importante mencionar que el neoproteccionismo indirecta

mente puede afectar los volumenes de exportación, al gene-

rar incertidumbre como una restricción adicional, y que si

bien podría no afectar el nivel actual de exportaciones, d_!:t 

sincentiva inversiones en la producción d! bienes exportables 

en potencia. 

4. 2.3 La Nueva Ley Comercial (1979). 

Para adentrarnos en el problema de la política co-

mercial de los Estados Unidos, y sus efectos en México, se 

analizará la legi~lación más reciente en el primer pafs en 

lo que atañe al comercio exterior. A este respecto se

puede añadir que en México no existe una legislación compl_!:t 

ta en lo que concierne a este aspecto, asf pues la mayoria

de los conflictos se resuelven en la marcha y no son previ~ 

tos. 

La última negociaci6n multilateral para tratar de controlar 

las barreras no arancelarias fue la Ronda Tokio (1973-1979), 

medidas que amenazaban el desarrollo del comercio; de es~a

Ronda surgieron varios acuerdos, analizados previamente, -

los cuales fueron integrados a la legizlación de los Estados 

Unidos a través de la nueva ley comercial. Es necesario 

resaltar que dicha ley va más allá de los requerimientos de 

los c6digos formulados en el GATT y es mas restrictiva aún, 
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sobre todo porque crea una diferencia sustancial entre los 

pafses que suscriben el acuerdo y los que no lo hacen, al

no otorgarles a los Qltimos la prueba de "da~o material";

esta situaci6n surge presuntamente para que México, entre 

otros pafses, se vea forzado a integrarse al GATT. 

Los objetivos que persegufa la ley eran: 

li Estimular el crecimiento econ6mico y el pleno empleo -

en su pafs además de fortalecer sus relaciones comerci~ 

les con un comercio abierto y no discriminatorio. 

2) Armonizar, reducir y elJminar barreras de comercio que

pongan a Estados Unidos en las mismas condiciones com-

petitivas que el otorga. 

3) Establecer equidad en las relaciones comerciales inter

nacionales. 

4) Proveer de los instrumentos adecuados para salvaguardar 

la industria y el empleo en este pafs, causado por las~ 

importaciones injustas y lesivas; apoyar a la industria, 

empresa, trabajadores y comu~'1ad en general a que se 

adapten a los cambios en las ~~rrientes de comercio. 

5) Crear oportunidades de mercado para el comercio de los 

Estados Unidcis en los pafses de economía planificada. 
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6) Ofrecer a los paises menos desarrollados un acceso jus

to y razonable a su mercado. 

La ley busca ampliar el mercado para las exportaciones nor

teamericanas a la vez que garantiza precios justos en el -

abastecimiento de productos de vital importancia para los -

Estados Unidos. "La Ley contiene once tftulos que enmien-

dan la legislatura anterior en materia comercial y estable

ce los nuevos procedimientos que son necesarios y/o apropi~ 

dos para implementar los acuerdos alcanzados en la Ronda -

Tokio.1113 

El más importante de dichos Tftulos es el primero, IMPUESTOS 

COMPENSATORIOS Y ANTI-DUMPING, la importancia radica en que 

han sido estos los que han perjudicado en mayor medida las-

exportaciones mexicanas. Este sistema permite probar y corr 

trolar el daño material que provocan a las industrias del -

país las importaciones. 

Los derechos compensatorios establecen los procedimientos -

necesarios para imponer dichos impuestos a los artículos -

subsidiados o con sospecha de serlo; estos impuestos se - -

orientan directamente hacia la política de los gobiernos 

extranjeros. Al respecto se puede decir que: "desde el 

argumento de la industria en pa~ales hasta 1a última etapa 

de evolución parece dificil refuiar el derecho que tienen -
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los paises en desarrollo para utilizar las subvenciones a -

las exportaciones a fin de diversificar sus economías y en

especial para compensar las desventajas estructurales que-

sufren sus economías y sus sectores de ventas al exterior.• 14 

Los derechos anti-dumping pyeden ser impuestos a artfculos

importados cuando se venden a menor precio en el mercado de 

Estados Unidos que en el país de origen, y esto perjudique

ó amenace a las industrias del pafs, o cuando el estableci

miento de una .industria es retardado por las importaciones

en condiciones de dumping. Estos impuestos tienen como ob

jetivo la evaluación de los precios de las compañías. 

Hay que aclarar que la prueba de daño en el caso de la apli 

cación de ambos impuestos, sdlo se concederá a los países -

que hayan suscrito estos códigos, en caso contrario, la si~ 

ple sospecha permite la aplicación de los impuestos sin dt

recho a prueba de daño. 

Título II. VALORACION EN ADUANA. Este título permitió es

t~blecer un mecanismo anico para valorar las importaciones

Y fijar impuestos ad valorem. Existen 5 métodos de valora

ción: 1) basa el valor en la aduana en el valor de la - -

transaccidn, expresado en el precio de la factura; 2) valor 

de transa¿ciones de mercancias idénticas; 3) valor de tran

sacciones de mercancías similares; 4) se ~asa en el precio-
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de reventa de las mercancias importadas; 5) se basa en el -

valor de reconstrucción de costos, incluyendo desde el cos

to de los materiales hasta la ganancia. 

Tftulo III. COMPRAS DEL SECTOR PUBLICO. Habla de la sus-

~ensión de preferencias hacia los productos nacionales en -

las compras del sector público, siempre y cuando estas no -

sean estratégicas, los pafses signatarios le provean de las 

mismas oportunidades o sean los paises menos desarrollados. 

Tftulo IV. OBSTACULOS TECNICOS Al COMERCIO. Señala que los 

productos extranjeros, tanto agropecuarios como manufactur~ 

dos, deberán ser tratados en una forma semejante a los do-

mésticos en las pruebas al producto con la excepción de los 

que se considere afectar la salud de la vida animal y vege

tal, la seguridad nacional y el medio ambiente. 

Del resto de los títulos los más importantes son el IX, X y 

XI: El primero que habla sobre la utilización de los dere

chos de E.U. constituye una importante salvaguar~ia, ya que 

retiene la facultad del pais para tomar las acciones apro-

piadas y posibles para obtener la eliminación de actos, po

líticas injustificadas, irracionales o discriminatorias que 

restrinjan el comercio de este pafs, incluyendo los servi-

cios; el segundo llamado de Revisión Judicial constituye-· 

otra salvaguardia que le permite revisar algunas decisiones 
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del servicio aduanal acerca del valor, clasificaci6n, tasa 

de derechos en caso de investigaci6ñ de dumping o subsidios. 

El Qltimo titulo de DISPOSICIONES DIVERSAS trata básicamen

te de las modificaciones al SGP donde concluye que los paises 

en desarrollo deben asumir mayores obligaciones en el GATT, 

de acuerdo al avance en su grado de desarrollo y aceptar que 

los beneficios de este tratamiento especial fuesen retirados 

a medida que se avance en el mismo, esto se conoce con el -

nombre de graduaci6n; además, les retira a los miembros de

la OPEP el obstáculo para entrar en el sistema, siempre y -

cuando establezcan contratos a largo plazo de abasto a los

Estados Unidos; y otras cuestiones referentes a los nuevos

atributos y plazo de que goza el presidente para negociar -

acuerdos bilaterales, etc. 

Por otro lado hay que seflalar que el concepto de "graduaci6n" 

propugnado por la nueva ley castiga precisamente a los -

pafses que tuvieron éxito en conseguir los objetivos del 

SGP, de alentar sus exportaciones a los Estados Unidos y 

con ello favorecer su desarrollo industrial y la utilizaci6n 

de recursos propios. 

Esta nueva ley no incluye ninguna menci6n referente a un -

trato especial o diferenciado~ los pafses en desarrollo, -

sino que se volvid m&s restrictivo. 
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• 
México deberfa ser uno de los pafses más beneficiados por -

el SGP, puesto que 900 productos son elegibles de entrar en 

los Estados Unidos, libres de pago de tarifas arancelarias, 

aQn asf ••• " México ha sido por lo general uno de los pafses 

más afectados por las limitaciones de la necesidad competi-

tiva.•
15 

Por ejemplo en 1976 del total de las exportaciones mexica-

nas 56.3% se dirigieron a los Estados Unidos; de dicho por

centaje 55.5% tenfan derecho a entrar bajo el SGP, pero de

bido a la cláusula de competitividad y el desconocimiento o 

falta de interés de los mexicanos, sólo el 7.6% del total-

de las exportaciones mexicanas, o el 13.5% de las enviadas-

ª Estados Unidos gozaron de dicho sistema. Para 1979, se-

excluyeron del sistema mercancfas con un valor de 833 920 144 

dólares, debido a la misma cláusula exclusivamente, lo que 

representó el 43% de las exportaciones mexicanas elegibles 

para el SGP; por lo que el valor de las exportaciones mexic~ 

nas que entraron con franquicia a dicho país se elevó de 

253.5 millones a 546 millones de d6lares de 1976 a 1979, no 

obstante, la parte de dichas exportaciones que tuvieron pr~ 

ferencias arancelarias se redujo de 7 a 6 porciento, de do~ 

de se concluye que el valor de los productos mexicanos ex-

cluidos es 153% superior a el de los productos que reciben 

el trato preferencial. "La parte de las importaciones pro

cedentes de México incluidas en el SGP estadounidense repr~ 
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sentan 9~ del total. De la totalidad de los productos ex-

cluidos por la limitación de la necesidad competitiva. más 

de 21% corresponde a México.• 16 

4.3.4 El Intercambio Comercial México - Estados Unidos. 

El comercio exterior de México ha sufrido en los 

Qltimo~ aftas un crecimiento sorprendente. asf, de 1972 a 

1982 las exportaciones han crecido a una tasa anual prome-

dio de 28'.8% y las importaciones 17.1%, aunque estas ~lti-

mas se vieron seriamente reducidas por las devaluaciones -

efectuadas en ese perfodo. A pesar del diferencial de cre

cimientos, el déficit comercial se mantuvo en aumento desde 

1977. llegando a su nivel más alto en 1981 de 4,510 millo-

nes de d6lares. como puede verse en el Cuadro l. 

El aumento en las exportaciones se debió en mucho al creci

miento en el valor de las exportaciones relacionadas con el 

petr61eo. lo cual se reflejó en la estructura por tipo de -

producto de las exportaciones, en donde las correspondientes 

a los bienes de uso intermedio pasaron de representar el --

36. 72% en 1970 al 91.85% para 1982 deprimiéndose los otros

renglones. en especial el de bienes de consumo (ver cuadros 

2 y 3). En lo referente al peso es pee ffi co de las exporta

ciones petroleras en el total, tal como se apunta en los CU-ª. 

dros 6 y 7. estas representaban solamente 437.7 millones de 

.d6hres (14.3%) en 1975 en el inicio del auge petrolero, P-ª. 

ra 1982 el valor correspondiente 11eg6 a ser de 15,622.7 
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millones de d6lares (75.4%) lo cual arroja una tasa anual 

de crecimiento de 66.7% en promedio para este perfodo. 

El exagerado crecimiento de los ingresos por exportaciones 

petroleras, arriba descrito, distorsiona la posibilidad de 

hacer un exámen más detallado de la evoluci6n del comercio 

exterior mexicano, ya que en un período de 7 años México -

pasó a ser practicamente monoexportador. Analizando otros 

rubros que pudieran ser de interés se puede ver que en el

caso de las exportaciones de manufacturas, éstas sólo cre-

cieron a una tasa anual promedio de 11% durante el perfodo

mencionado, pasando su participación del 49.8% en 1975 a -

s61o un 14.4% en 1982, manteniendo su valor propiamente es

tático en los últimos tres años. 

Otro aspecto importante por analizar es la estructura de las 

exportaciones mexicanas por pafses de destino, en donde si 

bien se ha caracterizado por estar altamente concentrada en 

Estados Unidos, en los últimos años dicha concentración ha 

venido disminuyendo; así, mientras que en promedio durante· 

los setentas aproximadamente el 64% de las exportaciones m~ 

xicanas se canalizaron a Estados Unidos, para 1980, 1981 y 

1982 el valor correspondiente fue de 66.1, 54.2 y 53.4% re~ 

pectivamente habiendo partido en 1979 de 68.6%. 
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Del lado de las importaciones es notorio el hecho de que el 

crecimiento en los ingresos, hasta 1981, fue más que campe~ 

sado con la salida de divisas por las compras en el exterior 

arrojándo esto un déficit creciente como ya se habfa menciQ 

nado anteriormente. En 1982 se logró disminuir el valor de 

las importaciones de 23,929.6 millones de dólares, un año -

antes, a 14,421.6; pero sólo a base de devaluar el peso en 

cerca de 500% (de 22.23 a 150 pesos por d6lar), con sus ca~ 

sabidos costos sociales (ver cuadro 1). 

El comportamiento de las importaciones por tipo de bien 

muestra un ligero aumento en la participación de bienes 

de uso intermedio principalmente en base a la reducción de

la correspondiente a bienes de consumo, como se puede obser 

varen el cuadro 7. Lo anterior se hace evidente al verse

el peso que las importaciones de manufacturas tiene en el -

total, las cuales representa'ron cerca del 88% en promedio -

durante los últimos ocho años, con una tasa de crecimiento

en promedio de 12.8%, ligeramente superior al dato corres-

pendiente en las exportaciones, diferencia que se observa-

incrementada al considerar los valores absolutos de los que 

se está partiendo, ya que en 1982, mientras que las expor-

taciones eran del orden de aproximadamente tres mil millones 

de dólares, las importaciones ascendfan a cerca de trece mil; 

lo que refleja definitivamente un saldo altamente deficita

rio .en nuestro balance de manufacturas. 
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Al igual que en el caso de las exportaciones, las importa

ciones se encuentran significativamente concentradas en 

cuanto a su país de procedencia, en los cuadros 14 y 15 

puede observarse que más del 60% de las importaciones mexi 

canas tienen su origen en los Estados Unidos, pero a dife

rencia de las exportaciones dicho porcen~aje no se ha visto 

reducido en los últimos años. 

Considerando tanto las exportaciones como las importaciones, 

es clara la dependencia económica de México con los Estados 

Unidos, que dadas las desigualdades en las estructuras pro

ductivas ha conducido a México a una situación cada vez más 

desventajosa, lo cual se ha reflejado históricamente en sal

dos negativos para México. De hecho esto no queda invalid~ 

do con los acontecimientos recientes, pues si bien para 1982 

y lo que va de 1983 el saldo ha sido positivo, esto se debe 

a la devaluación sufrida por el peso mexicano. 

En los últimos años, se ha dado un incremento sin preceden

tes en el flujo comercial ~ntre ambos paises, llegando Mé-

xico a ser el tercer socio comercial de los Estados Unidos; 

este crecimiento se debió básicamente a las exportaciones -

de crudo al país vecino, asf como las importaciones de bie

nes de capital, tecnología y alimentos necesarios para el -

proceso de expansión que provocaron el incremento de los -

precios del petróleo y eldescubrtmiento de yaci~ientos en-

México. 
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Para 1981, del total de importaciones de Estados Unidos, las 

exportaciones mexicanas representaron el 7.6%, colocándolo

en tercer lugar después de Canadá y Japón con 16.9% y 9.3%

respectivamente; en cuanto a las exportaciones estadouniderr 

ses, las destinadas a México representaron el 5.1% ocupando 

el cuarto lugar en importancia como comprador después de -

Canadá y Jap6n y Arabia Saudita con 17. 1%, 14.6% y 5.6% re~ 

pectivamente. 

Para los intereses norteamericanos, México es su principal

socio comercial entre los pafses en desarrollo lo cual repr~ 

senta un amplio mercado para sus exporta~iones y sus inver

siones externas, además debido a el auge petrolero, esto ha 

generado mayor interés aún, lo cual se ha manifestado en 

mayores presiones para entrar al GATT, liberalizar más el -

comercio o concertar acuerdos globales o sectoriales con ese 

pa fs. 

Con lo anterior Estados Unidos lo que pretende es un trato

de iguales entre desiguales ya que busca la integraci6n de 

las economfas a través de la liberaci6n del comerci6 en -

México, sin preveer los problemas que esto acarrearla a di

cho pafs en términos de empleo y desarrollo social, no obs

tante, la polftica propia del primer pafs es altamente in-

flexible y restrictiva en cuanto a las exportaciones mexi-

canas se refiere. 



- 188 -

Los déficits en la balanza comercial de México que se vieron 

agudizados en la década de los setentas, han vuelto un obje

tivo primordial para este pafs corregi·r dicho déficit, diver 

sificando sus mercados, dependiendo menos de sus exoortaciQ 

nes oetroleras y promoviendo el resto de sus exportaciones, 

para lo cual debido a la estructura de industrialización 

dependiente de dicho pafs, deberá recurrir a subsidios e in 

centivos para las eA:ortaciones, polfticas consideradas como 

prácticas desleales por los norteamericanos, lo cual llevará 

a un recrudecimiento del proteccionismo, ya que no sólo se 

cuestiona la polftica arancelaria del primer pafs sino tam

bién sus necesidades manifestadas en los planes de desarro

llo y fomento industrial. "Dicho de otra manera, las acus! 

cione5 de que México recurre a prácticas comerciales desle! 

les también encontraron fundamento en las polfticas mexica

nas de industrialización y de tratamiento a la inversión -

extranjera. " 17 

Esta situación acentúa cada vez más las diferencias en cuarr 

to a como las autoridades de ambos pafses, tienden a alejar 

las polfticas comerciales tanto en sus objetivos como sus -

logros; la aplicación de las leyes y normas de comercio a -

México ha propiciado una contfnua obstaculización a las -

exportaciones mexicanas y la posición de dicho país en las 

negociaciones bilaterales se ha concentrado en la defensa y 

estrategia de fomento desus exportaciones, mientras que - -
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Estados Unidos s: ~7.~eña en seguir una poi ftica con México 

que en nada se diferencia de la que aplica a los paises de

sarrollados. 

Así pues tene~--" '.:JUe en los últimos años,- Cow~reso :le los 

Estados Unidos ha recibido mayores presio~es de diferentes

sectores para: excluir varios proc~~:os mexicanos del SGP 

debido a la cláusula de competencia, debido a la api icación 

de la "graduación" y e~igencta de un trato mas reciproco, 

para que se les apliquen derechos compens~torios e impues

tos anti-dumping y como se habfa señalado anteriormente no 

sólo es el hecho de que se impongan o no impuestos, sino la 

medida en que estas restricciones af~ctan las exportaciones 

potenciales, " ... no serfa dicfcil que los productores est! 

dounidenies intensificaron sus demandas contra productos 

mexicanos en el futuro cercano, sobre todo porque Mexico no 

tiene derecho a la "prueba de daño." 18 

Entre los productos mexicanos que se han visto por las me--

didas anteriormente mencionadas tenemos: planchas de acero, 

espárragos procesados, litirgio 6 plomo rojo, textiles, 

ropa de piel, pelotas, globos, las hortalizas y frutas fres

cas (en el perfodo de invierno), artfculos de madera y de

vidrio, generadores eléctricos, espatofluor, partes de autQ 

m6v11 y últimamente cemento, tabique y bloques de concreto, 

cerveza y amoniaco, etc., ~1emás de los productos que se -

excluyen afta con afta del SGP, aunque algunos puedan volver 
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a integrarse (55 productos para 1983). 

Todas las caracterfsticas anteriormente mencionadas de la 

polftica de Estados Unidos hacia México en materia de co

mercio se entienden ubicándolas dentro de los grandes li

neamientos de su nueva polftica internacional, contenida

ª su vez en una crisis econ6mica internacional; elaborada 

en la primera mitad de los setentas y corregida posterior

mente. Las caracterfsticas de dicha polftica son causa y 

efecto de la crisis econ6mica capitalista que con los na

cionalismos estrechos, favorecen a las prácticas protec-

cionistas y neoproteccionistas que perjudican duramente y 

de manera directa a las economías en desarrollo. 



CUADRO 1 

COMERCIO EXTERIOR DE HEXICO 

( Mf·11ones de Od lares de E.U.) 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 
AllO • VALOR CRECIMIENTO ANUAL (%} VALOR CRECIMIENT~ ANUAL (S} VALOR CRECIMIENTO ANUAL (~_l 

1:1 1970 1,289.6 - 6.89 2,500.5 20. 33 -1,Zl0.9 75.73 

1971 1,365.6 5.ll9 2,423.6 - .3 .08 -1,058.0 -12.63 

1972 1,666.4 22.03 2 ,963. 7 22.29 -1,297.3 22.62 

1973 2 ,071.7 24.32 4,165.7 40.56 -2,094.0 61.41 

1974. 2 ,853.2 37.72 6,545.1 ·. 57. 12 -3,691.9 76.31 
o.o 

1975 3,062.4 7.33 7,128.8 0. 92 -4-,066.4 10.14 

1976 3,655.5 19.37 6,679.7 - 6.30 -3 ,024 .2 -25.63 

1977 4,649.8 27.20 6,022.5 - 9.84 -1,372.7 -54.61 

1978 6,063.1 30.39 B,336.5 38.42 -2 ,273.4 65.62 

1979 8,817.7 45.43 11,979.7 43. 70 -3 ,162.0 39.09 

1980 15,307.5 73.60 18,486.2 54.31 -3,178.7 0.53 

1981 19,419.6 26.86 23,929.6 29 .45 -4,510.0 41.88 

1982 21,006.1 8.17 14,421.6 -39.73 6,584.5 n.s )J •. ~. 

n.s no stgntftcativo 

FUENTE: Ver notas a los cuadros 



CUAllRO 2 

t:XPURTACION POR !JfOS DE PRODUCTO 

( Mi les de Dólares de E.U. ¡ 

BIENES DE USO 
AÑOS TOTAL BIENES DE CONSUMO lNTERMEDI O BIENES DE CAPITAL 

1970 1,372,957 763,304 504,179 105,474 

197 1 1,363,367 751,780 505,345 106,242 

1972 1,665,264 926,460 602,926 135,878 

1973 2,070,467 1,189,749 724,968 155,750 

1974 2,835,157 1,639,505 999,025 214,627 

1975 3 ,062 ,389. 799,279 2,157,658 105,452 
'° N 

1976 3,655,467 966,638 2,578,662 110,167 

1977 4,649,759 1,263,984 3,247 ,298 138. 477 

1978 6,063,085 1,428 ,816 4 ,444 ,677 189,592 

1979 8,798,244 1,573,987 7,029,525 194,732 

'J 980 15,307,480 1 ,635 ,435 13,428,112 243,933 

1981 19,379,029 1,581,922 17,448,873 348,234 

1982 21,006,133 1,475,752 19,293,815 236,5~6 

FUENTE: Ver notas a los cuadro 



CUADRO 3 

EKPORTACION POR TIPO OE PRODUCTOS 
Porcentajes de part1cipac16n en el total 

BIENES DE USO 
BIENES MOS TOTAL BIENES DE OONSUMO JNTERHEOJO DE CAPITAL 

1970 IDO.O 55 .60 36.72 7.68 

1971 100.0 55 .14 37.07 7. 79. 

1972 100.0 55.63 36.21 8 .16 

1973 100.0 57.46 35.01 7.53 

1974 100.0 57.83 35.24 6.93 

1975 100.0 26 .10 70.46 3.44 \O 
w 

1976 100.0 26.44 70.54 3.02 

1977 100.0 27 .18 69.84 2.98 

1978 100.0 23.57 7.3.30 3 .13 

1979 100.0 17 .89 79.90 2.21 

. 1980 100.0 10.68 87. 72 l.60 

1981 100.0 8 .16 90.04 l.80 

1982 iOO.O 7.03 91 .85 l.12 

Fuente: Ver notas a 1 os cuadr.os 



CUADRO 4 

IMPORJ_fil:_iON POR TIPOS DE PRODUCTO 

( Miles de D61 a res de E.U. ) 

BIENES DE USO 
AílOS TOTAL BIENES DE CONSUMO 1 NTERMEOIO BIENES DE CAPITAL· 

1970 2,460,811 528,051 797,933 l,134,827 

197 l 2,253,984 442,704 /~6.174 l,015,106 

1972 2,717,866 608,216 918,135 1,191,515 

1973 3,813,443 850. 962 1,413,843 1,548,616 

1974 6,057,547 1,314,129 2 ,508,472 2,230,100 
U) 

1975 6,562,258 444,362 4,241,332 1,896,564 -"' 

1976 6·,190,352 453,692 3,806,401 1.930 ,259 

1977 5 ,569,728 368,607 3,719,165 1,481,956 

1978 7 ,713 ,612 447,362 5,265,559 l,980,891 

1979 11,706, 148 705,034 7,424,119 3,ti76,995 

1960 lll ,486 ,207 2,426,127 11,027 ,714 5,032,366 

1981 23 ,104 ,399 2,773,097 13,141,103 7,190,199 

1982 14,421,625 l,519,464 . 8,399,937 4,502,224 

FUENTE: Ver notas a los cuadros 



f..UADRO 5 

lMPORTACION POR TIPOS DE PRODUCTO 
Porcentajes de Partic1pac16n en el Total 

BI EHES DE USO 
MOS TOTAL BIENES DE CONSUMO INTERMEDIO BIENES DE CAPiTA! 

1970 100.0 21.46 32.43 46.11 

1971 100.0 19.64 35. 32 45.04 

. 1972 100.0 22.38 33. 78 43.84 

197 3 100.0 22. 32 37.08 40.60 

1974 100.0 21. 69 41. 41 36.90 
..... 

• 197 5 100,0 6.75 64.44 28.81 \D 
Ul 

1976 100.0 .7.33 61. 49 31. 18 

1977 100.0 6.62 66. 77 26.61 

197 8 100.0 5.80 68.52 25.68 

197 9 100.0 6.02 63.42 30.56 

1980 100.0 13.12 59.65 27.23 

1981 100.0 12.00 56.88 31.12 

1902 100.0 10.54 58.25 31. 21 

FUENTE: Ver notas a los cuadros 



~ EXPORTACION OE MERCAHCIAS POR SECTORES DE ORIGEN 

MI l lones de dolire5 de E.U. 

SECTOR 1910 1971 197Z 1973 1914 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

V•lor Total 1,289.6 1,365.6 1,666.4 2 ,071.7 2,853.2 3,o62.4 3,655.5 4,649.8 6,063. l 8,798.2 15,107.6 19,379.0 21,006.1 

AfJrkullurA y Silvicultura 422.0 429.8 !ilO.Z 625.9 619.8 119.1 l,o60.5 l, 181.3 1,307 .3 1,616.1 1,424.Z 1,357.2 1,096.8 

Gan•derhi y Pese• 200.6 202,9 271.3 278.4 . 243.2 173.2 114.6 131.l 191.6 162.5 121.3 109.9 136.4 

1nlluÚrt•s b.tract1vu, 191.8 lb0.6 182.4 186,4 417.6 645.4 749.1 1,210.4 1,986.1 4,081.8 10,373.7 14 ,511.4 16.601.8 

Petroleras 7.6 4.0 1.9 4.0 4.1 437.7 539.9 991.4 1,773.6 3 ,764.6 9,878.4 13,827.5 15,622.7 

No Petr-oleru 184.2 156,6 180.5 182.4 412.7 207.7 209.2 217.0 212.s 311.2 495.3 683.9 979.1 

Manuf&cturu 475.1 • 57Z.3 696.6 981.0 1,581.2 1,524.5 1,729.6 2,125.1 2,574.0 2,936.0 J,382.9 3,396.l 3,167 .5 
~ 

'° Ol 

ProiJucto1 No Chslttudos 0.4 0.2 . 0.5 1.1 1.6 l.3 2.8 1.3 1.0 

Otros Ser·'1ctos n.s. 1.2 0,5 0.4 0.5 2.5 3.1 z.1 

n.~ no sty111flcattco 

fuente : Y11r nol.i5 11 'º' cuadro• 



CUADRO 7 EXPORTACION DE MERCANCIAS POR SECTORES DE ORIGEN 
( Porcentajes de participación en el to ta 1 ) 

SECTOR 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Valor Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Agricultura 32.7 31.5 30.~ 30.2 21.7 23.5 29.0 25.4 21.6 18.4 9.3 7.0 5.0 

Ganaderfa y Pesqn 15.6 14.9 16.6 13.4 8.2 5.7 3.1 2.8 3.2 1.8 0.8 O.& 0.6 

Industrias Extract1vas . 14.9 11.8 10.9 9.0 14.6 21.l 20.5 26.0 32.8 '16.4 67.8 74.9 75.4 

Petroleras 0.6 0.3 0.1 0.2 0.1 14.3 14.8 21.4 29.3 42.8 64.5 71.4 71.0 '° ....... 
No Petroleras 14.3 11.5 10.8 a.e 14.5 6.8 5.7 4.7 3.5 3.6 3.3 3.5 4.4 

Manufacturas 36.8 41.9 41.B 47.4 55.4 49.0 47.3 45.7 42.5 33.4 22.1 17 .5 14.4 

Productos No Clasificados n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s 

Otros Servicios n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s 

Fuente: Ver notas a los cuadros 



CUADRO 8 
IMPORTACION DE MERCAHCIAS POR SECTORES DE ORIGEN 

( Millones de dólares de E.U ) 

SECTOR 1975 1976 1977 . 1978 1979 1980 1981 1982 

Valor Total 6,582.3 6,190.4 5,569. 7 7,713.8 11,979.7 18,486.2 23,929.6 14,421.6 

Agricultura y Silvicultura 728.8 315.3 566.5 650.5 810.2 1,871.5 2,204.1 926.6 

Ganadel'ia y Pesca 62.3 66.7 67 .8 105.1 162.3 140.3 216.6 172.4 

Industrias Extract1vas 219.9 103.9 120.9 160.4 241.0 255.9 279.3 220.9 
<D 
o:> 

Man uf ac turas 5,561. 7 5,693.0 4,805.4 6,791.6 10,556.8 16 ,002. 7 21,018.2 12,956.1" 

Otros Servicios 5.7 10.0 8.5 5,0 8.4 15.9 16.3 14.5 

Productos No Clasificados 4.0 1.6 0.7 l.3 201.0 199,9 195.l 131.2 . 

Fuente: Ver notas a los cuadros 



CUADRO 9 

IHPORTACION DE MERCANCIAS POR S:CTORES DE ORIGEN 
( Po re en tajes de participación en el total ) 

SECTOR 1975 1976 1971 1976 1979 1980 1981 1982 

Valor Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100;0 100.0: 

Agricultura y Silvicultura 11. l 5.1 10.2 8.4 6.8 10.l 9.2 6.4 

Ganaderia y· Pesca 0.9 1.1 1.2 1.4 l.4 0.8 0.9 1.2 

ll> 
Industrias Extractivas 3.3 1.7 2.2 2.1 2.0 1.4 1.2 1.5 ~ 

1, 

Hanufactu1·as 84.5 92.0 86.3 88.0 88.1 86.6 87.8 89.8 

Otros Servicios 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 

Productos No Clasificados 0.1 n.s n.s n.s. l. 7 1.1 o.a 0.9 

Fuente Ver notas a los cuadros 
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CUADRO !O CXPORTACIOM POR ZONAS ECDNOHICAS Y PRINCIPAÜS PAi ses DE DESTINO 

( P'lfllones de Pesas ) 

10ft• 'I 'ª" 1910 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1971 1979 

bporuct6ft Tohl 17,162 11,01 22,111 25,1111 35, 625 35, 263 51, 905 M1 45Z ll2, 2J3 195, 112 

-tu 4111 .. rta 10,575 11,~{~ 11,272 H,~ z1;·~ 22, 117 32, 997 64,061 93, 255 IJ5 ,554 
c:..ua 150 25' 547 7«1 1,00Z 1,401 1.67' 
htodo llfttdos 10,425 ll 1JSZ 16,DIJ 16,191 Z0,173 21,650 JZ, 257 IJ,DJI 91, 154 133,875 

M.ALC 1,157 1,465 1,131 2,156 3,~ 3,361 5,0ll 1,5tt •,::: '· 530 ArgentfM 176 290 115 227 438 334 721 971 
lrastl 1113 323 424 534 1,044 l, 140 2,654 l,CM Z,563 3, 403 
Colar..bta 162 155 223 265 41~ 294 424 732 171 1,025 
Clllll 197 251 292 374 261 209' 220 600 651 920 
Plnl 101 144 151 155 267 366 2n 261 217 273 
Yettezvtll 273 307 415 475 509 715 1147 2,011 2,902 z,~~ Otros 65 7J 71 126 302 191 219 170 795 

IU 265 291 443 649 981 1,015 1.~g 2,159 3,IJI J,122 
Coita ¡¡;u 63 72 14'1 151 240 332 555 761 Bll 
El Salvodor 4C 50 7Z IZ9 llJ 172 154 362 568 579 
Qllt-11 110 !19 163 zas 299 308 425 9IO 1,208 I,~= Ot- sz 70 M 114 259 205 241 IR 511 

1Ht11 •Wrtc1 m 312 494 611 ·1; 236 
1, ~~~ 1, 713 z,~~~ 2,355 1.¡;A CuN 1 1 147 90 111 HZ 561 

Pa....a 11 109 IZI 1111 . 119 171 115 314 491 451 
IWrte Rico .. 11 91 1:14 170 179 300 70I 50I "l,IZI 

. Anti11H Hol1ndHH ' 5 1 9 Z47 543 620 270 54 311 - 71 116 uo 210 446 llO 316 513 736 584 

::1;. untc1o 4 3ll 511 115 5lO 641 su 1,06' 1, 73Z 1,164 1,427 
IZI IDl 177 

Su1ct1 15 11 37 147 177 112 154 HI 157 l85 

:Ot!!: 5 
1114 373 111 341 395 362 141 I,~ 851 631" 

• 29 40 42 74 l8 66 151 404 

ca 171 760 1,102 Z,062 4,391 3,293 4,548 6,096 ~~~3 11,606 
A11r.11nf• 297 323 477 739 1,359 1,092 l,37' Z,063 4,937 
lelgtca·LU•...&>uMJO 38 35 sz i76 128 392 742 687 l. 119 1,566 
Fr1nc:t1 13 70 IZI 261 501 267 5J3 IU 953 1,607 
lt11t1 247 140 283 126 sos 541 954 150 753 1,252 

::¡:·.:.~·· Zll 192 169 263 670 604 C61 641 1,061 996 
111 571 351 411 nz t. 191 1,031 

Otros 11 SI 40 13 55 72 211 

llll'GPI Oriental 47 ., 47 11 117 IZ3 330 241 441 1,ZIO 

,lnt• de Europa ZlS 153 356 506 721 337 53Z !, 77' 3,llO 6, 703 
g::_Al1 175 121 19• Cl7 565 256 314 1, ~;i Z,757 5, 215 

'º 25 llZ 19 10 81 218 123 SOi 

Asta ~ Mtd1D Ortentl 957 959 1, 763 2,557 Z,423 
2, ~~! •,141 6,m 11, 346 ZI 669 

Cht11 54 211 139 212 Z55 1,3'4 2'566 
ola .... •1 802 1,3~: 1,8~~ • I,~~ 1.m Z,7Z7 2,909 5,190 9:913 
llMto Orllftte 13 zs 1,¡~ 2,203 l,931 7, 501 
Otros ll 78 127 ZOI 291 330 494 111 1,613 

A frica u 11 54 37 81 l4 10 219 664 1,211 

OtHnf• 37 19 Z7 97 150 51 71 136 241 412 
Au1tr1Jl1 ll 11 25 91 1'3 .. 12 117 212 408 
Otrn 1 1 z 1 7 1 1 11 35 " 

fVE•TE: Ver naus 1 los cuadros 
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ll_A_~ BPORIACION POR ZONAS CCONOMICAS Y PRJNC (PALES. PA 1 ses OE OEST IHO 
( Porccnt1.Je1 de p1rttctp•ct6n en el to ta 1 ) 

Zona y Pah 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1?79 

1: .. ~ructan Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

.Wrtca del Mtlr-t1 61.6 62.a 71.3 64,1 60.3 62.9 63,6 67.a 70.5 69.S 
C1n1d1 0.9 1.2 1.1 l.S 2.J 1.6 1.4 1.1 1.1 0.9 
E1udo1 Unfdos 60.7 H.6 70.2 62.6 50.0 61.4 62.1 66.7 69.S 68.6 

Al.Al.e 6:7 7.9 a.1 8,3 9.3 9.5 9.a 9,1 6.6 •• 9 
A1"9ent1M 1.0 1.6 o.a 0.9 1.4 1.2 0.6 o.a 0,4 0.4 
lr-asn 1.1 1.a 1.9 2.1 2.9 3.2 5.1 3.7 1.9 1.7 
Co10".b11 0.9 o.a 1.0 1.0 1.2 o.a o.a o.a 0.7 o.s 
Chile 1.1 1.4 1.3 1.4 0.7 0.6, 0,4 0.6 o.s o.s 
Perv 0.6 o.a 0.7 0.6 0.7 1.0 0.5 0.3 0.2 0.1 
Vene1uel1 1.6 1.7 2.1 1.a 1.4 2.0 1.a 2.1 2.2 1.1 
Otros. 0.4 0.4 0.3 0.5 o.a 0.6 0.4 o.a 0.6 0.4 

ICC 1.5 1.6 1.9 2.5 2.a 2.9 2.Z 2.3 2.4 1.6 
Cosu Atea 0.4 0.4 0.6 0.6 0.7 0.9 0.6 0.6 0,6 0.4 
El S1lv1dl)r 0.2 O.l 0.] 0.5 0.5 0.5 0.3 0.4 0.4 0.3 
Gu1tm11I 0.6 o.s 0.7 o.e o.a 0.9 o.e 1.0 0,9 0,6 
Otros 0.3 0.4 0.4 0.6 0.7 0.6 0.5 0.7 0.4 0.3 

ltnta de Wr1ca 1.3 1.7 2.2 Z.4 l.5 5.0 l.l z.a 1.a 1.6 
Cuba ... ... 0.6 . 0.3 o.s 1.1 0.6 o.a 0.4 0.1 , ...... 0.5 0.6 0.6 0.6 o.s o.s 0.4 o .3 o ... 0.2 
Pc..rto R1co 0.4 0.4 0.4 0.5 0,5 1.4 0.6 0.7 o.4 o.a 
Mtt1111 Holandesas n.s n.s n.s ... 0.7 1,5 1.2 0.3 n.s 0.2 
Otros 0.4 0,6 0.5 o.a l.l o.5 0.6 0.5 0.6 O.l 

All.rl 1.9 2.a 1.8 z.o 1.1 1.5 z.1 1.a 0.9 0.1 
.. !no.Unido 0.1 0.6 0.7 
Sooocll 0.1 0.1 0.2 0.6 o.s O.l 0.3 0.2 0.1 o.z 
Sut11 0.9 2.0 0.1 1.l 1.1 1.0 1.5 1.4 o.a O.l. 
Otros o.z o.z o.z o.z o.z 0.1 0.1 o.z 0.1 o.z 

CEE 5.1 4.1 4.8 a.o 12.3 9.l a.a 8.5 5.9 5.9 
A1 .. n11 1.7 1.1 2.1 2.9 J,a 3.1 Z.5 z.z 2.0 2.5 
lelgtc1-L .. ...,.,rgo 0.2 0.2 0.2 0.1 1.z 1.1 1.4 0.7 o.a o.a 
fr1nc1• 0.4 0.4 o.s .1.0 1.4. o.a 1.0 0.9 0.7 o.a 
IU111 1.4 º·' 1.z 1.6 Z.l 1.5 1.8 0.9 :o.6 0.6 
P1t11s hJos 1.4 1.0 0.1 1.0 1.9 1.7 0.9 0.7 o.a 0.5 .. , .. Ullldo 0.1 1.1 1.0 o.a 1.0 0.9 0.5 
º'"' 0.1 0.1 0.1 n.1 0.1 0.1 0.1 

[...,.Orlonul O.l º·' o.z 0.4 0.5 O.l 0.6 0.3 0,l 0.6 

'"sta de Europa 1.l º·' 1.1 z.o z.o 1.0 1.0 1.9 2.4 3.1 bplfta 1.0 0,7 0.1 1.5 1.6 0.7 0,5 1.5 2.1 2.7 Otns o.z 0.1 0.1 O.l 0.4 o;z 0.4 0.2 0.3 0.4 

Alta y Mredfo Oriente 5.6 s.2 7.7 9.9 6.1 7.3 a.5 6.7 1.5 11.1 CM na 0,J 1.0 1.1 0.5 1.z 0.5 o.a 1.0 1.3 J1'6n 5.0 4.4 8.1 1.1 s.o 4.6 5.4 3.1 3.9 5.1 
Mtdto Oriente 0.1 0.1 0.1 0.3 0,4 o.s Z.3 2.3 3.0 3.a Otns 0.5 0.4 0.5 o.a o.a 0.9 0.4 o.s 0.1 0.9 

Afrtcc_ 0.1 0.1 o.z 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 0.5 0.6 

Oceanf1 o.z 0.1 0.1 0.4 0.4 o.z 0.2 0.1 0.2 0.2 A.11tr1lf1 o.z 0.1 0.1 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 Otros ... n.s ... n.s ... . .. . .. n.s n.s ... 
fUUH: Y•r nous 1 los cu1dro1 
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, CUADRO 12 MEXlCO: PARTICIPACION DE PRINCIPALES PAISES Y BLOQUES ECOllOMICOS EN EL 

SUl:A TOTAL 

Pafses Industrializados 

Estados Unidos 

Canadá 

Japón 

C.E.E. 
A.E.L.C 

Países en V fas de Desa
rrollo 

ALAOI 
11.c.c 
C.A.R. l .C.0.11 

Pafses Socialistas 

CAME 
China Popular 
flo clasificados 

1 9 B O 
VaTor---x-

15 109 100.0 

11 958 79.1 

9 982 66.1 

117 o.a 
671 4.3 

1 134 7.5 
54 0.4 

921 6.1 

663 4.4 
247 1.6 

11 0.1 

167 1.1 

74 0.5 
93 0.6 

2 063 13.7 

¡;. Jj Incluye rcvaluac16n y excluye maqulladoras 
;.~. 

!.: FUEtlTE: Ver notas a los cuadros 
[ ~ 
~·· t:;,.o 

COMERCIO EXTERIOR 
EtlERO/OICIEMflRE 

(Millones de Dólares) 

E X ·p o R 

1 9 8 
Vilfor 

19 420 

14 084 

10 530 
626 

1 203 
1 629 

96 

l 622 

084 
437 
101 

218 

46 

172 
3 496 

T A c o N 

l 1 9 B 2 
i ViiTilr-·-%-

100.0 21 006 100.0 

72.5 16 051 76.4 

54.2 11 218 53.4 
3.2 584 2.8 
6.2 1 450 fi.9 
8.4 2 590 12.3 
0.5 209 1.0 

8.4 l 495 7 .1 

5.6 014 4.8 
2.3 398 1.9 
0.5 83 0.4 

1.1 126 0.6 

0.2 39 0.2 
0.9 87 0.4 

18.0 3 334 15.9 

!/ 

N 
o 
"' 
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IHPORTAC 1 ON POR ZONAS ECONOHJCAS Y PRINCIPALES PAi SES DE PROCEOENC JA 

cu•~•o 11 
( Ktllonc~ ele Pe~os ) 

Zon1 y P1h 1970 1971 19'2 1971 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Jriportac1dn ToUi1 l0.760 J0,091 36,689 47 ,668 75,709 82,lll 90,900 126,352 185,589 271,606 

Wr1ca del Nortt 20,187 19,083 23,085 29,471 48,944 53,379 58,906 83,380 116,ll5 175,16Z 
C1n••U 618 602 932 1,061 1,828 l ,SZI 2,058 J,785 J,690 4,510 
Esudos Untdos 19,569 18,481 22.151 28,4Da 47 ,116 51 ,558 56,848 79,595 112 ,665 170,652 

Al.Al.e 798 996 1,498 2,412 l,627. 5,177 3,684 5,885 7,948 lZ,973 
Argentina 179 215 280 378 549 2,637 814 1,816 z,au 2,596 
Brasil 197 231 382 538 783 1,222 ),809 2,789 J,264 6,670 
Chile 115 162 95 101 245 130 Z9l 224 425 565 
hnl 168 198 157 71 IU 106 45 350 241 522 
VenHue11 50 110 485 1.112 1,619 741 405 295 601 931 
Otros 69 90 99 189 247 341 318 411 602 1,089 

IU 35 34 59° 86 107 202 353 385 230 JOS 
Resto de Wric.a 320 155 551 1.2Z6 1.403 1.133 2,329 1,283 1,241 Z,6C6 
Ant111u Hohnduas 12Z 254 280 595 61i0 699 1,769 474 484 309 
Panlni 148 167 182 209 256 168 164 451 45 101 
Otros 50 64 99 422 487 266 396 358 712 1,698 

CEE 4,802 4,680 5.920 8,060 IJ,310 ll,629 U,555 19,112 32.572 44 .sos 
Aler.:1n11 2,313 2,565 J,295 3.481 5,955 5.983 5,327 7 ,309 12,37Z 17 ,534 
U1gfc1·Lu1tt9nburgo 257 305 444 450 558 682 535 1,063 1.304 2,722 

• Fr1nct1 1,307 945 1.045 1.z52 1,649 2.016 2,759 3,891 6,510 8,687 
lt.11• 49Z 516 583 754 1,237 1.370 1,422 2,375 5.597 5,455 
Plfus 81jos 421 448 553 711 1,713 733 5go 892 1.392 1,984 
J:tiM Unido 1.132 1.100 2,395 Z,733 l,IDI 4,893 6,551 
Otn:is 2ao 498 90 zgo 474 504 1.575 

AElC 2.552 2,349 2,1zo z.ou 2,271 2,409 2,845 4.911 5.679 7.9H 
Atino Unido 895 844 1.161 
S...Cla 522 557 592 831 988 985 l,Z64 1.778 2.156 2,771 
Sutn 925 748 129 1.014 975 1.285 1,341 Z,196 2,~~ 3,518 
Otras 210 lg() lll 107 314 lll 240 975 1.soa 

EMro~• Dri ent• 1 71 89 84 115 155 Z50 532 471 1,014 1,074 
•<tStt' Ae S::ur!'ftt' 491 615 !7' 901 1.111 !!O 1,1311 2,141 4,D?t 5,715 
E'IDlfta 371 500 732 753 893 721 747 1,974 1.101 S,252 
Ffnhndfl 78 IDO 15 121 239 211 334 141 266 377 

°''" . 2S 15 62 27 45 39 57 3l 50 11 

A11I y Mtdto Orftnt1 1.310 1.:Mz 1.164 2.775 1.e22 4,334 5.478 8.195 15,399 21,842 
Chtt11 32 171 438 103 111 202 385 5•6 
Jaolln 1,075 1,124 1,443 2,2z4 2.795 3,819 4.823 1.03• 13,212 18.140 
etrn 235 218 189 375 sa1 412 544 951 1.ao2 2,556 

Afrfcl 3Z 58 7t 393 421 ... 432 130 245 348 

Oc11nf1 165 150 150 ZIS 422 2115 447 414 777 1,102 
Autr•lt• 138 124 102 145 • 244 Z20 2H 277 520 737 

°''" 27 36 48 70 171 65 151 137 257 365 

FUEITE: Ver notas 1 101 cu1dro1 
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~ JHPORTAC ION[S. POR ZONAS ECONOHJCAS 'y PRINC1PALES. PAISES 0( PROCEOCHClA 

( Porcrnt•Je& dit p1rtlctou:t6n en ti toÍet J 

Zon• y Plh 1970 1971 1972 1973 l97C t975 1!176 1977 1978 1919 

blpart•cth Toul too.o too.o too.o 100.0 too.o 100.0 100.0 too.o 100.0 100.0 

A'nfrlc1 del llOrte 15.I ISJ.• !Z.I 61.1 H.I 15.0 64.1. 66.0 62.7 64.0 
C•nldJ z.o z.o 2.5 2.2 2.4 2.z Z.l 3.0 2.0 1.1 
tst.do Unidos IJ.I 61.• 60.4 5'.a 12.Z 6Z.I 62.5 n.o 60.7 52.4 

At.Al.C 2.1 3,3 •.l 5.t 4.1 6.3 4.1 •• 1 4.3 4.7 
•rgentfn& • 0.6 0,7 o.a 0.1 0.7 3.2 º·' 1.• 1.5 1.1 
llr•stl 0.1 o.a 1.0 t.l 1.0 . 1.5 2.0 2.2 1.e 2.• 
CMI• 0.4 0.5 0.3 0.2 0.3 o.z , D.3 o.z 0.2 o.3 
Ptnl 0.5 0.7 0.4 o.z o.z 0.1 ... o.3 o.t 0.21 
V1nervtll 0.2 0.4 t.3 2.4 z.2 0.9 0.4 0.2 O.J 0.3 
Otrot o.z 0,J 0.3 º·' O.J 0.4 O.J 0.3 O.J 0.4 

ICC 0.1 o.t o.z o.z 0.1 o.z 0.4 0.3 0.1 0.1 
lttsto dt Wrt el 1.0 1.5 t.5 z.1 1.9 1.4 2.6 1.0 0.1 1.0 
Ant11111 l't01indtSI 0.4 o.a o.a 1.z º·' 0.9 l.• 0.4 o.s o.J 
Pan.a o.s 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.4 ... ... 
Otros o.z o.z o.z º·' 0.6 O,J o.• 0.3 0.4 o.6 

CEE 15.I 15.Z 16.1 16.9 17.6 16.Z 16.1 15.I 17.6 16.3 
Ale111nt1 7.5 a.5 9.0 7.3 7.9 7.3 1.0 5.8 6.1 6.4 
1tl9tc:1°lux~r90 ••• t.O 1.z º·' 0.7 o.a 0.6 o.e 0.1 1.0 
Fr1ncil 4,2 3.1 2.1 Z.6 z.z Z.5 3.0 3.1 3.6 3,z 
tt11t1 1.1 z.o 1.6 1.6 1.6 1.7 1.6 1.9 '·º z.o 
Pafut hJos 1.• 1.s 1.5 1.5 2.3 º·' 0.6 0.7 o.a 0.1 
••lno unfdo Z.4 2.Z :!.9 '·º Z.5 Z.6 z.4 
DtNs 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 0.3 º·' 
me a.J 7.1 7.4 a.z . 3.0 z.t l.l J.9 3.1 z.t 
.. ino Uftfcla z.t z.a 3.Z 
S-:tl 1.1 1.1 1.6 1.7 1.3 1.z 1.• 1.4 1.z 1.0 

·sutu J.0 z.s Z.l Z.l 1.3 1.6 1.5 1.7 1.5 1.3 
DtNS 0.1 º·' 0.4 o.z 0.4 o.z 0.3 0.1 0,4 º" 
tu~ Orfet1t1l o.J 0.3 0.2 o.z o.z 0.3 0.1 o.4 0.5 o.e 
llesta dt [uro:aa 1.1 z.o 2.e l.t 1.6 l.Z 1.3 1.7 z.z z.1 
[s;11fl1 1.1 1.7 z.o 1.1 1.z O.t o.a 1.6 2.0. 1.t 
Ffnt1rulf1 0.3 0.1 o.z O.l 0.3 0.3 o.e 0.1 0.1 0.1 

º''°' 0.1 ... o.z 0.1 0.1 . .. 0.1 ... ... n.a 

Asta 't tltclto Orftnca 4.l e.1 e.s s.a s.o 5.l 1.0 6.5 ª·' 1.0 
Cflfu 0.1 o.e 0.6 o.t 0.1 o.z o.z 0.2 - J.5 J.7 3.9 '·' 1.7 e.6 5.3 5.6 7.1 6.8 
Otro1 0.1 º·' 0.5 .. 0.8 o.a 0.5 0.6 o.a 1.0 º·' 
Afr1n 0.1 o.z o.z o.a 0.6 o.a 0.5 0.1 0.1 0.1 

Ocunt.a o.s o.s o.e o.s 0.6 0.3 0.5 0.3 o.e o.e 
Austr1lt1 o.e o.• 0.3 O.l 0.3 0.3 0.3 o.z 0.3 o.3 
Otros o.t o.t 0.1 0.1 0.2 0.1 a.z 0.1 0.1 0.1 

fUENTE: Ver noto • los cu1dros 



CUADRO 15 MEXICO: PARTICIPACION DE PRINCIPALES PAISES Y BLOQUES ECONOMICOS EN EL 

SUMA TOTAL 

Pafses Industrializados 

Estados Unidos 
Ca11ada 
Ja~ón 

C.E .E. 

A.E.L.C. 

Paises en Vías de Oesa-
rrol lo 

ALADI 
M.C.C 
C.A.R.l.C.O.M. 

paises Socialistas 
CAl·:E 
China Popular 
No clasiflc,ufos 

11 llo incluye fletes y seyuros. 

FUENTE: Ver notas a los cuadros 

. COMERCIO EXTERIOR 

M p 

1 9 a O varor-r-

2a 856 100.0 

16 257 a6.2 

11 940 63.3 
353 1.9 
989 5.3 

2 557 13.6 
418 2.1 

7711 4.1 

734 3.9 
32 0.2 
o 

404 2.2 
338 1.8 
66 0.4 

421 7.5 

ENEllO/ O 1C1 EMBllE 
(Millones d~ Dólares) 

o R T A 

1 9 a 

e 
1 vaio¡;·--,;-

23 930 100.0 

21 407 89.5 

15 a59 66.3 
450 1.9 

l 259 5.3 
3 227 13.5 

612 2.5 

133 4.7 

024 4.3 
102 0.4 

7 

199 o.a 
a2 0.3 

117 0.5 
191 5.0 

1 o N Ji 

1 
Valor 

14 422 

12 003 

a 969 
319 
a55 

2 222 
430 

617 

551 
64 

2 

118 
53 
65 

884 

9 a 2 
s 

100.0 

00.a 

62.2 

2.2 
5.9 N 

C> 

15.5 (.11 

3.0 

4.3 

. 3.8 
0.5 

o.a 
0.4 
0.4 
6.1 
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NOTAS A LOS CUADROS 

CUADRO l. .. FUENTE: 1970-1979 "La Economfa Mexicana en Cifras", Na
cional Financiera, S.A 

CUADRO 2. 

CUADRO 3. 

CUADRO 4. 

CUADRO 5. 

"!!ADRO 6. 

CUADRO 7. 

CUADRO 8. 

CUADRO 9. 

CUADRO 10. 

CUADRO 11. 

CUADRO 12. 

CUADRO 13. 

México 1981. 1980-1982 "Indicadores del Sector 
Externo" Uos. 34 y 52 Banco de México. 

FUENTE: Hisma del Cuadro l. 

FUENTE: Hisma del Cuadro l. 

FUENTE: Hisma del Cuadro l. 

FUENTE: Hisma del Cuadro l. 

FUENTE: "Estadisticas Historicas: Balanza de Pagos 1970-
1978" Banco de Mtxico 1980. "Informe Anual" na -
meros correspondientes al perfodo 1980-1982 Ban
co de Hfx tco. 

"FUENTE: Mi s111a del Cuadro 6. 

FUENTE: Hisma del Cuadro l. 

FUENTE: Misma del Cuadro l. 

FUENTE: "La Economfa Hexicana en Cifras" Nacional Finan
ciera, S.A. México; 1981. 

FUENTE: Hisma del Cuadro 10, 

FUENTE: Informe Interno Elaborado por la Dirección Gene
ral de Aranceles de la Secretarla de Comercio y 

Fomento Industrial; 1983. 

FUENTE: Misma del Cuadro 10. 
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CUADRO: 14. FUENTE: Misma del Cuadro 10. 

CUADRO: 15. FUENTE: Misma del Cuadro 12. 

.. ' 
: ',· 
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4.4 Evaluación Global. 

La estructura y nivel del comercio internacional de México 

y más especificamente de sus exportaciones, se ha visto i~ 

fluida tanto por su política económica interna, como la 

evolución de la economía internacional. En el desarrollo

del México post-revolucionario a la fecha, se pueden iden

tificar 4 etapas: consolidación de la economía post-revo

lucionaria y crecimiento con inflación (1935-1956), el de

sarrollo estabilizador (1956-1971), el desarrollo compar-

tido (1971-1976) y la alianza para la producción (1977-1982). 

Cada una de esas etapas correspondi6 a un modelo, tanto en 

sus principios políticos como en la estrategia económica -

que se instrumentó; también cada etapa correspondió a un -

ambiente externo al cual la política interna pretendió - -

ajustarse salvo por ligeras desviaciones en el desarrollo

estabilizador, y el definitivo divorcio de la situación 

externa durante la alianza para la producción. 

Durante el periodo de los treinta, se presentó la consoli

dación del movimiento revolucionario, que en lo económico 

implicó el descuido del sector externo para concentrarse

en la reconstrucción y reordenación de la economía interna 

todavía afectada por lo prolongado de la lucha revolucio-

naria, esto se reflejo en el Primer Plan Sexenal (1934- --
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1940) adoptado por la administración de Lázaro cárdenas. 

Aunado a lo anterior se encontraba la situación económica 

internacional, caracterizada por la recesión mundial que

solo vino a ser interrumpida por la Segunda Guerra Mundial, 

también hay que tomar en cuenta el boicot internacional -

que enfrentó México tras la nacionalización de su industria 

petrolera (1938), boicot orquestado por las grandes poten

cias internacionales, en especial Estados Unidos e Ingla-

terra. 

La Segunda Guerra Mundial vino a representar un gran impu! 

so para las economías en desarrollo, ya que siendo produc

tores de materias primas vieron incrementada la demanda por 

sus exportaciones, al tiempo que su industria nacional se

vió menos presionada por la de los países desarrollados -

que se mantenfa ocupada en la producción para la economfa 

de guerra. Para México esto representó una oport~nidad para 

el desarrollo de un programa de sustitución de importaciQ 

nes, principalmente en aquellos renglones en donde dicha -

substitución era más sencilla, la de bienes de consumo. 

El período comprendido entre 1935 y 1956 se caracterizó 

por un rápido crecimiento de la economfa en gran parte -

gracias al proceso de sustitución de importaciones, pero 

que generó a su vez inflación causando la devaluación del 

peso en 1954. 
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A partir de 1956 se inicia una nueva etapi, contando con un 

peso subvaluado, y con el proceso de sustitución de import~ 

cienes, la polftica se enfocó hacia el logro de una estabi

lidad monetaria que permitiera continuar con la sustitución 

de importaciones y lograr tasas de crecimiento sostenidas. 

Con lo anterior se inicia la etapa del desarrollo estabili 

zador, en donde el principal objetivo era mantener altos -

niveles del crecimiento del producto asf como consolidar -

el proceso de industrializaci6n iniciado en la etapa ante

rior y que tenfa como base la polftica de sustitución de -

importaciones. El contexto internacional en que se dió -

esta etapa, permitió que los objetivos se lograran por lo

menos en su primera fase, ya que el comercio internacional 

se liberalizó al reducir,en forma significativa los pafses . . 

industrializados las guerras arancelarias impuestas duran

te los años treintas. 

México apoyó su industrialización, en este período, en la

fijación de un proteccionismo que permitiera a la indus- -

tria nacional desarrollarse, también se le dió apoyo a la

industria con subsidios y una relación de precios que fa-

voreci6 a la economfa urbana a costa de la rural. Sin - -

embargo, durante los sesentas, en la medida que el peso -

perdía competitividad frente a otras divisas, el protecci2 

nismo se fue haciendo cada vez más necesario, asf como - -



- 21 l -

otro tfpo de apoyos a la industria, que en última instancia 

se traducfan en subsidios a la producci6n interna pero que

representaban un gravámen a las exportaciones; por lo que -

se desarrollo hacfa adentro pero cuyo costo signific6 el -

deterioro de la planta exportadora. 

Otras implicaciones del desarrollo estabilizador fue la 

concentraci6n de la riqueza en pocas manos, en especial en 

la clase urbana, y una apertura desmedida al capital extrarr 

jero. 

Para fines de la década de los sesentas, el modelo del de

sarrollo estabilizador comenzó a dar muestras de agotamierr 

to, el peso ya se encontraba subvaluado y los requerimien

tos de proteccionismo eran cada vez mayores, dentro del -

comercio exterior, los servicios, en especial el turismo, 

tenfan q~e contrarrestar importantes desequilibrios en la 

balanza comercial y el crecimiento desigual empezaba a m~ 

nifestarse en descontento social. Después de un año (1971) 

en que se trat6 de hacer ajustes econ6micos,_principalmen 

te combatir la inflación en base a la misma estrategia -

usada en la década anterior, la administraci6n de Eche- -

verrfa vió la necesidad de cambiar el modelo en que se b~ 

saba la polftica económica; el nuevo modelo deberfa permi 

tir una mayor participación del crecimiento de aquellas 

clases sociales que habfan sido sacrificadas en el pasado, 

de esta manera surge el desarrollo compartido. 
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Operando el gasto público como principal instrumento para -

estimular el crecimiento, el modelo del desarrollo compar-

tido pretendía poner en marcha al mismo tiempo, una polfti

ca de redistribución del ingreso, sin embargo el resultado

fue un incremento en los niveles inflacionarios que aunado

ª la recesión que comenzaban a padecer las principales eco

nomfas desarrolladas, hizo más evidente el desequilibrio e~ 

terno que ya se venfa gestando. Por primera vez se comien

za a hacer énfa~is en la promoción de las exportaciones, -

creandose incentivos fiscales (CEDIS) e institucionales - -

(IMCE). Sin embargo, estos esfuerzos de estímulos a las e~ 

portac·iones se vieron nulificados, en lo interno por el pro-

ceso inflacionario que alcanzaba cada vez mayores niveles -

y relacionando con esto por la cada vez mayor sobrevalua- -

ctón del peso generándose expectativas devaluatorias. En -

lo externo, la economfa internacional entró en 1974 en un -

estancamiento de su sector real que representd una menor -

demanda de productos mexicanos; además, con dicha recesión, 

los pafses desarrollados iniciaron una tendencia hacia un-

proteccionismo basado en barreras no arancelarias al comer

cio que protegiera sus economías domésticas. 

El proceso arriba descrito culminó con la devaluación del -

peso en 1976 y la implantación de un nuevo modelo, la alia~ 

za para la producción, en 1977. Este nuevo modelo plantea

ba una estrategia dividida en tres etapas: una primera de -
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recuperación, enfocada a estabilizar la economía del peso; 

una segunda de consolidación, planteando las bases para el 

desarrollo futuro y una tercera de crecimiento. El modelo 

partía de una alianza entre los sectores sociales para el

cumplimiento del programa arriba establecido. 

Gracias al rápido crecimiento de las exportaciones de hi-

drocarburos, el país contó con divisas suficientes para el 

logro de la primera etapa pensándose que rápidamente se PQ 

dría pasar al objetivo del crecimiento. Los ingresos obt~ 

nidos con la exportación de petróleo, explican los éxitos 

logrados inicialmente con el modelo de la alianza para la

producción, pero también fueron la raíz de su fracaso. 

Los ingresos derivados del petróleo permitieron rápido cr~ 

cimiento de la economía, en especial a partir de 1979 y la 

mayor apertura a las importaciones, pero también generaron 

mayores niveles de inflación que rápidamente cancelaron el 

efecto de la devaluación de 1976 sobrevaluando al peso a -

niveles nunca antes observados. Las importaciones crecie

ron rápidamente, en parte por el aumento en el ingreso y -

en parte por la misma sobrevaluación de la moneda, mientras 

que los ingresos por exportaciones dependfan cada vez más

del renglón petrolero. 
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En el contexto internacional, los pafses industrializados

atravesaban por la peor recesión desde los treintas, lo 

cual estimuló el movimiento proteccionista que ya venfa 

desarrollándose por parte de estos pafses. Las exportaciQ 

nes mexicanas no petroleras se vieron afectadas rápidamen

te por estas circunstancias e inclusive las petroleras se

estancaron al comenzar a deteriorarse el precio del petró

leo en 1981. 

Ante un m~ndo de recesión, México se encontró en plena ex

pansión, el rápido crecimiento de sus importaciones tuvo -

que. ser financiado con mayor endeudamiento externo, mien-

tras que el resto de las economfas reducfan sus importaciQ 

nes, inclusive con mayor proteccionismo, México las expan

dfa, llegando en 1982 a hacer crisis, derrumbándose también 

el modelo en la alianza para la producción. 

De lo anierior se puede concluir que la polftica mexicana

en comercio exterior no sólo ha puesto gran parte del énf~ 

sis en la sustitución de importaciones, sino que además ha 

cafdo en contradicciones al permitir una excesiva sobreva

luación del peso que ha llevado a cambios bruscos en la p~ 

ridad con sus consecuencias en lo interno y en lo externo; 

esto ha contribuido a que el relativamente poco y descoor

dinado •sfuerzo para la promoción de exportaciones se viera 
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nulificado tanto en sus objetivos de incrementar su volumen 

como de lograr una mayor diversificación del tipo de pro- -

duetos dejando a la economfa mexicana muy vulnerable en su

sector externo en especial ante el neoproteccionismo: esto

se vió claramente cuando en los años recientes el crecimie~ 

to de las exportaciones se basó.propiamente en forma integra 

en la venta al exterior del crudo mexicano, deteriorándose 

el resto de la planta exportadora y que al caer el precio -

internacional del petróleo agravó la crisis financiera del

pafs. 
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APENDICE 2 

ANALISIS DE REGRESION DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS 

Con el fin de comprobar que el Comercio Exterior Mexicano ha 

venido sufriendo los efectos del neoproteccionismo, se hizo 

un análisis estadfstico utilizando el método de regresión -

múltiple con el fin de determinar la existencia de posibles 

cambios estructurales, que en alguna forma pudieran atribuir 

se a cambios en polfticas de comercio exterior y que afecten 

las exportaciones de México. 

l. Metodologfa 

El modelo en que se basan los cálculos estadfsticos, con 

sidera que el nivel de las exportaciones mexicanas en tér 

minos generales, está determinado por el nivel de la act1 

vidad económica en el exterior y por la relación entre -

los precios internos de la economfa mexicana y los precios 

externos. En forma sintética, dicha relaci6n se puede -

resumir en la siguiente función: 

X R = F ( N A E, PM / PE ) 

X R = Exportaciones reales en México. 

N A E 

PM / PE 

Nivel de actividad económica en el exterior. 

Relación entre los precios en México y 
precios en el exterior. 

Podrfamos esperar que: 
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>0: Entre mayor sea el nivel de activi 
dad económica en el exterior mayo7 
res serán las exportaciones mexic~ 
nas. 

F2 / dPM/PE(O: Entre mayores sean los precios m~ 
xicanos respecto a los del exte 
rior menores serían las exportacio 
nes mexicanas al perder competiti~ 
vi dad. 

Se hace el supuesto que cualquier otro factor, fuera 'cte 

los dos mencionados, que puediera afectar el nivel de e~ 

portaciones es aleatorio y que con el tiempo tienden a -

compensarse los efectos negativos con los positivos (e--

jemplo: factores climatológicos ), a menos que se haga -

explícita la influencia de un factor determinado y que -

se mida ya sea cuantitativa o cualitativamente; en este 

caso, dicho factor son las políticas proteccionistas in~ 

trumentadas por los países desarrollados y que han intr~ 

ducido un cambio estructural en la relación funcional -

arriba apuntada, oeteriorando di~ha función o afec~ándo-

la en forma negativa. 

Con el fin de probar la existencia de dit~o cambio es 

tructural, se planteó la hipóteses de que la relación 

que explica el comportamiento de las exportaciones su 

frió un cambio en el período de los setentas respecto al 

de los cincuentas y sesentas, ya que mientras que en e~ 
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te Qltimo se venfa gestando un ambiente liberalizador -

del comercio internacional en el primero dicha tendencia 

se revirtió. De acuerdo a lo anterior, se definieron -

los siguientes perfodos: de 1950 a 1971 y de 1972 a - -

1982, efectuándose el análisis de regresión para 1950-71, 

1972-82 y para el total de 1950-1982. 

2. Estimaciones. 

Como primer problema para la estimación de la función -

descrita en el punto anterior, surge la forma en que las 

variables se miden. Para el caso de las exportaciones -

en pesos, se deflactaron por el índice de precios al ma

yoreo en México base 1978 y se multiplicaron por el ti-

pe de cambio vigente entre el tipo de cambio base que se 

decidió conveniente fijarlo como el promedio anual de - -

1978, debido a que la devaluación de 1976 dejó subvalua

do .al peso, la cual se fue eliminando por la inflación -

de 1977 y parte de 1978; adicionalmente, el déficit en -

cuenta corriente 2,693.0 millones de dólares es uno de los más

bajos en los Qltimos años, lo que sugiere un equilibrio

durante dicho año en este sector. La segunda variable,

la actividad económica en el exterior, se aproximó toma~ 

do como medida el Producto Nacional Bruto en términos 

reales de Estados Unidos de América, considerando que d~ 

pendemos en más del 75% de nuestras exportaciones en el

mercado de dicho país y adicionalmente, se consideró que 
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podría ser una medida no demasiado sesgada de la activi

dad económica de los paises desarrollados. Finalmente -

para medir la relación de precios en el exterior, se con 

sideró apropiado estimarlo como el fndice de valuación -

del peso, esto es la medida en que el peso se encuentra

subvaluado o sobrevaluado de acuerdo al a~o base que aquí 

se determinó como 1978.· Para medir el fndice de precios 

del exterior, se ~ornaron los precios al mayoreo de E.U.A. 

(Producers Price Index-All Commodities) por las mismas r~ 

zones arriba expuestas. En las notas de los cuadros se 

pueden ver las formas en que estas variables fueron cal

culadas. 

En base a lo anterior, se estimaron regresiones, tanto -

en forma lineal como doble-logarftmica para los tres pe

riodos en el párrafo anterior y tomando como variable -

dependiente exportaciones totales. exportaciones no pe-

troleras y exportación de manufacturas. Los resultados 

en las estimaciones doble-logarítmicas fueron signific~ 

tivamente superiores en la bondad del ajuste, por lo que 

se seleccionó dicha presentación; los resultados se pre

sentan en el cuadro 4. 

3. Análisis de Resultados. 

Los resultados indican que los signos de los coeficientes 

de regresión estimados corresponden a los esperados, ésto 
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es F2 >0 y F2<o en todos los casos. También para todas 

las ecuaciones, los coeficientes de determinación (R 2 ) -

estan en los rangos aceptables, con la posible excepci6n 

de la primera, también se indica la bondad del ajuste en 

el valor de la~ F muy superior al necesario para recha-

zar la hipótesis de que los coeficientes fuesen igual a-

0 con un nivel de confianza de 99%. 

Las ecuaciones para las exportaciones totales sufren un

cambio importante al cambiar el análisis de todo el pe-

riodo al de dos al pasar la variaci6n explicada por las

variables independientes de las exportaciones de 78% a -

un 87%. Gracias a la forma doble-logarftmica de las fu~ 

cienes, los coeficientes representan también elasticida

des de la variable dependiente respecto a la cual corre~ 

pande dicho coeficiente. Para el caso que se esta viendo 

de las exportaciones totales, es interesante observar -

que la elasticidad de las exportaciones respecto de la -

relaci6n de precios disminuye de 1950-71 a 1972-82, aun

que el valor de la t en el primer periodo no permite - -

descartar la hip6tesis de que sea igual a O (ver cuadro-

5), por otro lado, la elasticidad respecto al PNB de - -

E.U.A aumenta lo cual contradice la hipótesis de este -

trabajo, sin embargo, la explicaci6n de esto se debe al 

efecto del aumento exagerado en la exportación de petró

leo y derivados en los útlimos años de los setentas. E~ 
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te último elemento, necesariamente descarta la posibili

dad de las exportaciones totales sean un buen indicador 

para medir el cambio estructural que aquí se pretende -

realizar. 

Una mejor medida, es el tomar las exportaciones no petr~ 

leras y cuyas estimaciones corresponden a las ecuaciones 

4, 5 y 6 para los períodos ya mencionados. Al igual que 

las exportaciones totales, podernos ver que la elastici-

dad precio que para el período 72-82 disminuy6 respecto a 1 de 

50-71, sin embargo, no es el caso de la elasticidad re~ 

pecto al PNB la cual aumenta aunque muy poco, de 1.06 en 

50-71 a 1.31 en 72-82, esta diferencia no permite desea~ 

tar la hip6stesis de que sean iguales. Una posible inte~ 

pretaci6n a lo anterior es que, las exportaciones no pe

troleras se han visto afectadas en una mayor proporción 

por el proteccionismo al volverse menos elástica respec

to al diferencial de precios o competitividad aunque el 

proteccionismo no ha logradc disminuir la relación de 

las exportaciones no petroleras mexicanas con el produc

to o ingreso en el exterior. 

Finalmente, en el caso de las manufacturas, que es el 

más interesante ya que como se ha venido discutiendo en 
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capftulos anteriores es en donde más se ha manifestado el 

neoproteccionismo, y los resultados aquí obtenidos lo com 

prueban ya que la elasticidad precio no sólo disminuyó, -

sino que las exportaciones de manufacturas pasaron de ser 

elásticas al precio en el per1cdo 50-71 con el valor de -

-1.87 a ser inelásticas en 72-82 al pasar su valor a 

-0.70, ~sto explica el que el proteccionismo desplegado -

por los países desarrollados nulifica el posible estímulo 

que la devaluación de las monedas de los países en desa-

rrollo pudiese tener para la exportación de manufacturas. 

Por otro lado, también la elasticidad de las manufacturas 

respecto a la producción se vió afectada en forma negati

va al pasar de 2.74 en 50-71 a 2.35 en 72-82 y adicional

mente, el valor de las t que para el primer período pe~ 

mite rechazar la hipóstesis de que sea igual a O con un -

nivel de confianza de 99.5%, en el segundo sólo se recha

ce a niveles inferiores al 95%. 

Mientras que en el período 50-71, del total de las varia

ciones en las exportaciones manufactureras, las variables 

independientes (PNB y relación de precios) explicaban el 

95% para 72-82 sólo lo hacían en un 79%, dando pie a pla~ 

tear como una posibilidad un aumento del neoproteccionis

mo como variable causante del cambio estructural, en esp~ 
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cial, si el análisis estadístico aquí expuesto se acomp.!!._. 

ña con uno más detallado y que se presenta en el resto -

de este trabajo. 

.• 
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CUl\Q.!!!L~ EXPOATACIOH OE "EHCAHC IAS 

( Millones de b6hres ) 

EXPOÍ<IACIOllES 1 AGRICULIUAA 11 GAllADERIA 111 PESCA IV INOOSIAIAS UIRAPIVAS V IHDUSIAIAS IY AATICULOS HO VII OTROS 
TOIALES FOB Y SILVICULTURA Y APICULTURA ~~t;lRQ~li!AS~UlllL -FACTURE RAS CLASIFICADOS ·-·----

191,•J 49J.4 26Z.5 4.8 19.l 24.8 121 .. 4 151.2 55.5 0.2 
1'11 591.5 290.9 15.4 17 .7 18.0 164.2 102.2 11.0 O.l 1912 625. l 117.2 19.4 15.0 26.8 IOJ.2 210.0 61.5 U.2 l'll 559.1 299.0 ll.6 16.9 /.4 14U.5 155.9 7J.5 0.2 l'JS4 611.8 140.5 6.4 15.4 u.1 151 .4 165.5 87 •• 0.1 J':rSS na.6 Jl!6.2 20.lJ 10.l o.5 115.5 184.0 111.1 0.1 J'j"6 E:.01.Z 4Zl.8 10.1 24.9 9.1 212.7 222.4 125.8 0.1 ¡~;¡ lú6. l 334.7 26.1 23.B 10.0 lffl.9 195.9 126.4 0.2 
l'J~li 10~. l 348.9 55.1 34.0 a.1 115.2 143.l 127.0 0.2 
)'.J~~ ni.o ll6.I su.e 11.1 9.2 IJl.8 147.0 121.1 0.2 lt.lO 1~~-1 3ll.I 41.0 JC.5 u.e 145.0 153.8 160.0 0.4 Jí(,J 7'J?.O 311.8 62.4 16.3 21.6 H4.I 165.7 211.J 0.3 1'62 1:89,4 167.1 eo.9 55.9 21.4 M5.J 166.7 190.5 0.3 1961 9.?d.S 161.5 70.4 61.1 21.e 151.8 175.6 255.7 4.2 
19~4 l ,OOJ.6 4>1.2 49.1 57 .o 23.6 lbll.5 193. l 276.9 U.3 h~5 1.101. l 511.0 62.7 49.5 23.2 175.1 190.J 273.1 0.8 l"J{,6. l.16~.9 510.1 IU.4 59.4 29.0 166.3 195.3 324.7 1.4 1'.t61 1.101 .• 454.9 68.6 67 .I 29.0 110.1 199.1 112.0 1.2 ,,~ª 1,165.0 445.0 1U2. l 58.6 8.4 190.2 198.6 359.9 0.8 1':.li'J 1,141.8 106,4 111.0 57 .I 8.3 1%.7 104,4 451.6 1.7 N 
1;1') 1.lb!i.6 412.0 131.3 69.J 7.6 IBl.2 JIJl.8 475.1 N 
1'111 l.Jt.S. 6 429.8 125.8 11.1 4.0 156.6 160.6 512.3 "' l'.flZ l ,l66.4 510.2 lCll.6 88.7 t.9 100.5 I02.4 696,6 
1:;.13 2 ,O/l. I 625.9 166.l 112.1 4.0 1ai.4 166.4 9111.0 
1>14 z.e5J. ti 61~.o 106. l 127 .9 4.1 412.7 411.6 1.581.2 0.1 191!. l,U62.4 719.1 57.8 115.4 437.7 101.1 645.4 1,524.5 0.2 o.o l".t16 l.655.5 1,060.5 108.2 6.4 539.9 209.2 749.1 1,729.6 0.5 1.2 
1~11 4 ,649.8 1,101.l 122.9 8.4 993.4 217.0 1,210.4 2,125.1 1.1 0.5 
191& 6,0ll.1 1,307.) 184.8 8.8 1.713.6 212.5 1,926.1 2,574.0 J.6 0.4 b1'1 a.1w;.2 l ,616.1 151.4 11.1 ),764.6 317 .20 4,081.B z ,936.0 l.) 0.5 
19~0 IS,307.5 1,424.2 110.1 11.2 9,818.4 495.3 IO,l73.7 l,JBl.9 2.8 2.5 1',iU l'J.379,0 1,357.2 1G5.1 4.8 1),827.5 681.9 14,511.4 3,196.1 1.3 3.1 1>82 21,úOb. l 1,0;6.8 132.8 3.6 15,622.7 979.1 16,601.8 l,167.5 1.0 2.7 

- ------·--·---------·---·-------
ltCJIA: l• 11.1111111 de los renglones no n1ceurl•nente cotnctde con el total por r.-tdeo. 
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CUADRO 3 
VARIABLES PARA ANALISIS DE REGRESION 

PNB REAL DE INDICE DE EXPORTACIONES MEXICANAS EN TERMINOS REALES 
· .ESTADOS UN IDOS VALUAC ION DEL ( 1978•100).Y 

(1975•100) Peso 11 TOTALES No PETROLERAS MANUFACTURERAS 

1950 659.7 90.52 1,505.51 1,429.84 169.35 
1951 712.1 95.03 1,454.38 1,410.13 189 .33 
1952 733.7 101.39 1,483. 71 1,420.12 150.67 
1953 766.4 100.81 1,351.97 1,334.07 177. 73 
1954 755.7 83.77 1,786.16 1,762.66 254.96 
1955 813.4 86.16 2,218.94 2,054.34 329.49 
1956 828.1 87.94 2,169.00 2,142.94 338.03 
1957 840.2 88.56 1,819.84 1,794.07 325.77 
1958 830.6 91.28 1,749.54 1. 729. 56 313.34 
1959 894.7. 92.16 1,763.23 1,740.80 311.43 
1960 905.6 ·96.56 1,716.86 !.696 .41 390.46 
1961 923.1 97.84 1,842.49 1,792. 73 486.77 
1962 983.5 99.28 2,010.92 1,962.54 448.81 
1963 1023.2 100.16 2.089.00 2 ,039 .96 575.29 
1964 1078.8 104.16 2,165.66 2, 114. 73 597.52 
1965 1147 .2 104.00 2.333.38 2,284.22 578.63 
1966 1222.1 102.00 2,445.86 2,386.88 679.31 
1967 1253.6 104. 72 2,242.43 2,183.47 634.36 
1968 1312.2 104.16 2,323.94 2,307.18 717 .93 
1969 1347.5 102. 96 2,610.22 2,593.88 878.50 
1970 1341.6 105.12 2 ,367. 72 2,353.77 872.29 
1971 1409.2 105.68 2,414,40 2 ,407 .33 1,011.83 
1972 1488.9 103.84 2,867.71 2,864.44 1,198.78 
1973 1575.7 105. 76 3,073.78 3 ,067 .84 1,455.51 
1974 1566.9 109.68 3,457.65 3,452.68 1,916.18 
1975 1549.2 110.72 3 ,362 .32 2,881.75 1,673 .so 
1976 1633.0 104.99 4,050.23 3,452.03 1,916 .37 
1977 1722.9 93.89 5,336.81 4,196.63 2,439.08 
1978 1809.6 100.00 6,063.10 4,289.50 2,574.00 
1979 1860.9 106.40 7,450.26 4,262.42 2 ,486.19 
1980 1854.1 114.99 10,481.32 3,717.40 2,316.33 
1981 1890.l 122.81 11,380 .18 3,260.08 1,994.34 
1982 1856.0 78.93 18,441.01 4, 726 .02 2,780.71 



CUADRO 4 

RESULTADOS DEL ANALISJS DE REGRESJON . 
!. LN X T 4.14 + 1.92 L N (PNB) - 2.11 l N (JVP) 

R2 
1950 1982 

(3.00) (0.20) (0.77) • 0.78 f • 53.18 

2. LN X T • 7.05 + 1.02 l N (PNB) - 1.41 l N (JVP) 
R2 

1950 1971 
(9.12) (0.99) (2.70) • 0.87 F • 63.58 

3. LN X T . -32.28 + 6.16 L N (PNB) - 1.05 l N (JVP) 1972 1982 
(15.55) .. (1.88) (0.72) R2 • 0.8'6 F • 24.57 

-
4. LN XNP 4.76 + 1.16 L N (PN8) - 1.13 L N (JVP) 1950 1982 

(0.73) (0.05) (0.19) R2 • 0.95 F •285.00 ,,. 
(PNB) 1.43 (JVP) 1950 1971 

,,. 
5. LN XNP 6.84 + 1.06 L N - l N ..... 

(1.09} ' (0.12) (0.32) R2 • 0.91 F • 96.06 ' 

6. LN XNP 2.33 + 1.31 L N (PNB) - 0.83 l N (JVP) 1972 1982 
( 5.14) ; (0.62) (0.23) R2 = 0.85 F • 22. 77 

7. LN X M -8.03 + 2.80 l N (PNB) - 1.12 l N (IVP) 1950 1982 
(2.69) (0.18) (0.69) R2 • 0.97 F •485.00 

8. LN X M -4.26 + 2.74 L N (PNB) - 1.87 l N ( JVP) R2 1950 1971 
(1.58) (0.17) (0.47) "' 0.95 F •180.50 

9. LN X M 6.59 + 2.35 l N (PNB) - 0.70 l N (JVP) 1972 1982 

(8.50) (1.03) (0.39) R2 • 0.79 F • 15.05· 



CUADRO 5 
A 

VALORES DE LAS t PARA LOS COEFICIENTES DE REGRESION 

ECUACIONES 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

NIVEL DE CONFIANZA 

.95 

.975 

.99 

.995 

N: Número de observaciones 

K: Nú~ero de coeflcietttes 

A a 

1.38 

0.77 

2.08 

6.52 

6.28 

0.45 

2.99 

2. 70 

0.78 

Valores 

·--~º-1.697 
2.042 
2.457 
2.750 

de 

G 

t 

9.60 

1.03 

3.28 

23.20 

8.83 

2.11 

15.56 

16 .12 

2.28 

1 t en Tablas 

R A o o s o E L 1 B E R T A D 

19 
1. 729 
2.093 

2.539 
2.861 

~ 

2.74 

0.52 

1.46 

5. 95 

4.47 

3.61 

1.62 N 
N 
O> 

3.98 

l. 79 

" - K 

8 
1.860 
2.306 

2.896 
3.355 



NOTAS A LOS CUADROS 

CUADRO l. 

ll lndfce de Paridad= Indice de Precios al Mayoreo en M~xico; 
Indice de Precios al Mayoreo en E.U. 

Indice de Precios al Mayoreo en E.U.= Producers Price Index- all commodities 

~/ Tipo de Cambio Te6rico= Indice de Paridad x el Tipo de Cambio Basé 

Tipo de Cambio Base= Promedio Anual de 1978= 22.77 pesos por d61ar. 

ll Indice de Valuación del Peso= Tipo de cambio Te6r1co 
Tipo de Cambio Vigente 

M.M.P.: Miles de Millones de Pesos. 

M.P.: Miles de Pesos. 

M.O.: Miles de Dolares. 

FUENTE: BANCO DE MEXICO Y ECONOHIC REPORT OF THE PRESIDENT. 

CUADRO 2. 

FUENTE: BANCO DE MEXICO. 

CUADRO 3. 

ll Ver Nota 1/ del CUADRO l. 

N 
N 
~ 

~/ Exportaciones Reales= ( Exportaciones nominales x Tipo de cambio vigente )/ Indice de Precios 
Tipo de Cambio &ase Mayoreo 

FUENTE: ECONOMIC REPORT OF THE PRESIDENT 



CUADRO 4. 

PNB= Producto Nacional Bruto Real de E.U. 

IVP= Indice de Valuation del Peso. 

XT= Exportaciones Totales Reales. 

XNP= Exportaciones No Petroleras Reales. 

XH= Exportaciones Manufactureras Reales. 

N w 
o 
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CONCLUSIO~ES 

Los primeros planteamientos económicos sobre comercio in

ternacional podrían ubicarse en el surgimiento del merca~ 

tilismo, asi, nuevamente las condiciones históricas requ! 

rfan de una justificación para la formación de los grandes 

imperios europeos en donde la acumulación de capital era 

el objetivo primordial; en este contexto, los puntos de 

vista sobre el comercio internacional sugerían como prin

cipio básico el proteccionismo, el cual permitía la acum~ 

lación de capitales a nivel doméstico. 

Con la consolidación del capitalismo se presentan las ideas 

originales que en alguna forma vienen a constituir las ba

ses de la teorfa moderna del comercio internacional, cuyos 

principios se fundamentan en el librecambio y la ventaja 

comparativa, que representan las necesidades de este modo 

de producción, ya que permitía a aquellos países que inicia 

· ban su proceso de industrialización acelerar su desarrollo 

ampliando los mercados para sus productos finales, al tie~ 

po que facilitaba la obtención de las materias primas ne

cesarias para dicho proceso. 
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Aan cuando el librecambio continüa siendo ~l pilar que sus

tenta la teoría moderna del comercio internacional, de las

contradicciones del sistema capitalista han surgido posiciQ 

nes proteccionistas, primero por parte de los paises subde

sarrollados que buscan con éste pasar a etapas de industria 

lización superiores sin que estos esfuerzos se vean frustr~ 

dos por la competencia internacional, y más recientemente -

por las posiciones fuera de todo contexto teórico de los -

paises industrializados que ven amenazada su posición hege

mónica tanto por paises con industrialización intermedia, -

como por la competencia desatada entre ellos. 

La Segunda Guerra Mundial sirvió para que los pafses tradi

cionalmente exportadores de materias primas iniciaran su -

proceso de industrialización ya que los paises desarrolla-

dos tenian su economía al completo servicio de la guerra, -

sin embargo, al terminar ésta, el mundo se enfrentó a la n~ 

cesidad de establecer las reglas bajo las cuales funcionaría 

el comercio internacional dandole una institucionalización

que ordenara las relaciones económicas a nivel internacio-

na 1 . 

Como mecanismo operativo oara el establecimiento de regl~s 

y 'rocedimtentos en el comercio se creó el GATT cuyo obje

tivo primordial era el promover el comercio internacional 
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a base de una mayor liberalizaci6n de éste; sin embargo, -

dado su enfoque de ver al comercio internacional como fenQ 

meno aislado, independiente de los procesos de desarrollo

que enfrentaban los distintos pafses, el GATT se transform6 

en un instrumento útil casi exclusivamente para los paises 

industrializados, ya que se daba propiamente un trato de -

igual a los desiguales. 

Para dar respuesta a las necesidades comerciales de los - -

pafses en vfas de desarrollo, se cre6 la UNCTAD que si bien 

ha permitido a dichos pafses contar con un foro para plan-

tear sus posiciones, las soluciones prácticas ·han sido ese~ 

zas; asf, uno de los supuestos máximos logros surgidos de -

la UNCTAD está repres~nt~do por el Sistema Generalizado de

Preferencias que ha ofrecido pocos beneficios a los pafses 

en desarrollo por estar sujeto a amplias y variadas restric

ciones impuestas por los paises desarrollados y cuyas recierr 

tes practicas proteccionistas han reducido aún más dichos 

beneficios. 

Es un hecho inegable, tanto por los problemas surgidos en

tre los pafses subdesarrollados y los desarrollados, como 

por la competencia desatada entre estos últimos, que el an

tiguo orden internacional aún prevaleciente es obsoleto y -

que ha acarreado consigo un conjunto de contradicciones q~e 
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lo hacen insostenible en el largo plazo; los pafses subde

sarrollados han venido adquiriendo una mayor fuerza, cada 

vez más conscientes de la necesidad de formar un frente c~ 

man, lo cual queda plasmado en los planteamientos del Nuevo 

Orden Económico Internacional. 

La crisis institucional del orden económico vigente se re-

fleja en un desordengeneralizada en la cual se sumió el - -

mundo capitalista durante la d~cada de los setentas y que -

prevalece a la fecha; dicha crisis se manifiesta a su vez -

en inestabilidad del sistema monetario-financiero internacio-

nal Y en la esfera de las relaciones comerciales. 

El sistema monetario-fi.nanciero internacional desde mediados 

de la d~cada de los sesentas comenzó a dar muestras de des~ 

juste ya que basado en los acuerdos de Bretton Woods se so~ 

tenfa en base al uso del dólar como el medio internacional 

de pago por excelencia, culminando en 1971 con la inconver

tibilidad del dólar en oro y el surgimiento de los tipos de 

cambio flexibles. 

Aunado a la falta de operatividad del sistema comercial, el 

sistema financiero ha venido dando muestras de su incapaci

dad para la transferencia de fondos, cada vez más requerí-

dos por los pafses en desarrollo, provocando una privatiza

ción de la deuda de estos pafses con mayores intereses y me

nores plazos de amortización, lo cual los llevó a un punto 



" 23 5 -

cercano a la declaraci6n de suspensi6n de pagos, problema -

que a la fecha no na quedado resuelto. 

El sistema comercial entr6 en una etapa de crisis debido, -

primordialmente, a que los paises desarrollados comenzaron

ª sentir por un lado la competencia cada vez mayor de los -

paises en vías de desarrollo y por el otro la competencia -

creciente entre ellos mismos. La anterior situaci6n se vi6 

agudizada por las crisis internas que a su vez sufrfan las

economias industrializadas, en especial la de Estados Uni-

dos, que por su tamaño tiene una gran influencia en el resto 

del mundo; con el fin de solucionar su problemática, los -

paises desarrollados han instrumentado una serie de políticas 

restrictivas .que han afectado seriamente al nivel de activi

dad en e] comercio internacional, dichas políticas se han -

encausado a disminuir el nivel de crecimiento econ6mico de 

estos paises, con el fin de reducir las presiones inflacio-

narias que venían.sufriendo en la última década y sus impor

taciones, .incluyendo aquellas provenientes de los subde

sarrollados. 

Adicionalmeñte, dado que el conocimiento de la tecnologfa -

en algunas industrias se ha generalizado, perdiendo su domi

nio exclusivo las economías avanzadas, y el hecho de que el

costo de la mano de obra es significativamente más bajo en -

los paises en desarrollo, éstos han entrado a competir en el 
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renglón de manufacturas, por lo que las economfas industria

lizadas como respuesta a esta competencia que amenaza con -

deteriorar su hegemonfa económica han desplegado nuevas polf 

ticas comerciales proteccionistas, que vienen a constituir -

el llamado neoproteccionismo, que a diferencia del protecci~ 

nismo tradicional, constituido primordialmente por barreras 

arancelarias, tales como cuotas y disposiciones sanitarias -

entre otras ya que el arancel sería una contradicción dema-

siado evidente con las doctrinas librecambis'tas defendidas -

por gran parte de los pafses desarrollados y tan combatidas 

en el GATT. 

Dentro de esta evolución de las relaciones económicas inte~ 

nacionales, México en su polftica comercial ha seguido un -

modelo que podrfa caracterizarse en términos generales, como 

de desarrollo hacia adentro; su estrategia de industrializa

ción en sus distintas etapas mantiene como factor común la-

sustitución de importaciones para consolidad su crecimiento 

industrial. 

Después de la revolución, el desarrollo de México se puede -

caracterizar por cuatro etapas. 

Primera (1935-1956) crecimiento con inflación; en donde - -

primero el objetivo de crecimiento estaba determinado por 
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la necesidad de consolidar las instituciones surgidas de 

la revoluci6n para lo cual era prerrequisito lograr la paz 

social, y posteriormente durante la Segunda Guerra Mundial 

era importante aprovechar la coyuntura para iniciar un or~ 

ceso de industrializaci6n por lo que también el crecimien

to se convirtió en el objetivo primordial. 

Segunda (1956-1971) desarrollo estabilizador; el crecimiento 

logrado en la primera etapa caus6 desajustes económicos que 

se manifestaron en altos niveles de inflaci6n lo que a su -

vez forzó la devaluaci6n del peso en 1956, a rafz de esta -

experiencia, se modificaron los objetivos de la polftica -

econ6mica, sujetándo el crecimiento al mantener una economfa 

estable, en especial procurando mantener tasas de inflaci6n 

moderadas; el desarrollo de esta etapa coincide a su vez con 

un perfodo de amplio crecimiento y estabilidad en la economía 

internacional, aunque al final comenz6 a dar muestras de ago

tamiento. 

Tercera (1971-1976) desarrollo compartido; el proceso de esta

bilización habfa acentuado las desigualdades económicas, por 

lo que en e~ta etapa se hizo un intento por efectuar una redi~ 
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tribución del producto en términos más equitativos; sin em

bargo, la polftica económica se caracterizó por una estrat~ 

gia llamada de arranque y freno, refiriendose esto al obje

tivo de crecimiento que causó perfodos de recesión seguidos 

de inflación, terminando con la desestabilización económica 

que condujo a la devaluación en 1976. Es en esta etapa 

cuando se inician polfticas enfocadas a la promoción de ex

portaciones y no sólo de sustitución de importaciones que -

había caracterizado las polfticas anteriores. Sin embargo, 

la promoción tuvo poco éxito ya que se enfrentó con un peso 

poco competitivo (sobrevaluado) y una planta industrial - -

acostumbrada a producir para un mercado cautivo y no para -

los de exportación que son altamente competitivos. Cuarta

(1977-1982) alianza para la producción; apoyándose en la 

riqueza petrolera, recientemente descubierta, se planteó el 

re9reso a un modelo económico cuyo objetivo primario era el 

crecimiento, para esto se proponía una alianza entre los 

sectores institucionales para acelerar el proceso de indus

trialización; los resultados fueron el desequilibrio en lo

interno, manifestado en altas tasas de inflación y en lo -

externo, un crecimiento oinámico de la~ importaciones y la

especialización en la exportación de hidrocarburos. Las -

razones de este resultado se ubican por un lado en una cap~ 

cidad productiva del ~afs que fue rápidamente rebasada per

la demanda y por otro en que México se enbarcaba en un modelo 

expansionista cuando el resto del mundo se enfrentaba a una 

de sus peores crisis económicas en el presente siglo. 
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La polftica de comercio exterior mexicana fue sumamente de! 

cuidada, ya que las autoridades econ6micas se confiaron en

que los ingresos de divisas derivados de las ex~ortaciones

petroleras cubrirfan las necesidades del pafs, sin tomar en 

cuenta que se enfrentaban a un futuro donde los mercados -

más imp¿rtantes, los de los pafses desarrollados, se enfra! 

caban en una polftica proteccionsita. Esta situaci6n pone

de manifiesto la necesidad de que el pafs plantee una com-

pleta revisi6n de su polftica comercial, en especial de - -

aquella relacionada con el comercio ext~rior. 

Si bien, como ha quedado claro, la economfa mexicana se en

frenta a un mercado externo cada ve2 más protegido por las

polfticas neoproteccionistas, no puede seguir el camino del 

aislamiento, basando su desarrollo en un modelo de economfa 

cerrada, ya que enfrentarfa desde las dificultades deriva-

das de su situaci6n geográfica, su frontera con Estados Unl 

dos, hasta el riesgo de caer en resagos tecnol6gicos que -

generan cuellos de botella en el largo plazo. México tiene 

la necesidad de resolver el problema de lograr una mayor p~ 

netraci6n en los mercados internacionales cada vez más com

petitivas y con mayores barreras proteccionistas; a continu~ 

ci6n se plantean algunos lineamientos de polftica económica 

que podrfan coadyuvar el logro de un sector externo más di

námico y más adecuado a las necesidad del pafs. 
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Aunque ya se había mencionado anteriormente, se requiere de 

una estrategia agresiva de promoci6n a las exportaciones, 

en vez de acentuar los esfuerzos en la sustituci6n de impo~ 

taciones que, como ha quedado demostrado en el pasado, es-

un arma de dos filos, ya que si bien por un lado protege al 

gunos sectores de la industria doméstica, su costo se mani-

fiesta en el deterioro o desprotecci6n de la industria ex-

portadora, aparte de los costos sociales en que se incurre

al proteger con frecuencia una industria ineficiente. Lo -

anterior no significa desproteger por completo la planta -

productiva del pafs, sino que simplemente sugiere el pasar

de una posici6n a la defensiva ante el exterior, a una a la 

ofensiva, procurando un aumento absoluto en el ingreso de -

divisas necesarias para e, desarrollo futuro por medio del

incremento en los volumenes de exportaciones, asf como una 

mayor diversificación, tanto de los productos que se expor

tan como del destino de dichas exportaciones; esto con el -

fin de minimizar los riesgos asociados a la monoexportaci6n 

y al estar sujeto a un solo mercado que puede imponer candi 

cienes desfavorables al comercio mexicano con las políticas 

neoproteccionistas. 

Un elemento importante en la promoci6n de las exportaciones 

y que ha sido descuidado, es la comercializaci6n de los pr~ 

duetos mexicanos en el exterior, ya que en este aspecto se

ha confundido con la creación del Instituto Mexicano de Co

mercio Exterior, lo cual si bien puede representar un impo~ 

tante apoyo a las exportaciones, no cumple con lo que debe-
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rfa ser un organismo comercializador que va desde el an!li

sis de mercados potenciales, hasta la formalizaci6n de con

tratos entre empresas mexicanas y extranjeras. Por otro t~ 

do, se ha confundido la comercializaci6n con ta propaganda

que frecuentemente no s61o ayuda muy poco en ta promoci6n -

de exportaciones, sino que perjudica, al presentar al pais

como una economía artesanal y no industrial. Así pues, hace 

falta un organismo que, independientemente de su figura ju

rídica, apoye en forma integral la comercializaci6n de los

productos de ta industria mexicana. 

En el pasado, el tipo de cambio se ha constituido en un fa~ 

tor negativo para las exportaciones mexicanas, ya que al 

permitirse una excesiva sobreva1uaci6n. los ~roductos -

mexicanos pierden competitividad al encarecerse con respec

to al exterior, esto no solo ha cauiado que algunos produc

tos de exportación ya no salgan al exterior, sino que tarn-

bién genera ta incertidumbre que a su vez frustra el desa-

rrol lo de una planta exportadora estable, al desviar fondos 

de inversión de la producci6n de exportaciones a la de bie

nes para el mercado interno, que frecuentemente se encuen-

tra seguro y protegido. En este caso se considera recomen

dable el mantener un peso ligeramente subvaluado; no al gra 

do de que genere presiones inflacionarias, pero si a un ni

vel (posiblemente a un 10 o 15% de subvaluación) que permi

ta el estimulo a las exportaciones al hacerlas competitivas 
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y la protección al mercado interno moderada, cierto tipo de 

importaciones de bienes socialmente necesarios se podrfan -

hacer con base a subsidios especiales, de forma que la pro

tecci6n indiscriminada que implica la subvaluación no sea -

socialmente perjudicial. El subsidio a la exportación que

constituye la subvaluaci6n en el tipo de cambio, se ve fa -

también mucho menos sujeto a ofensivas de los pafses desa-

rrollados que como parte de sus polfticas proteccionistas,

pretendfan imponer impuestos compensatorios a las exporta-

ciones del Tercer Mundo argumentando que éstas estan subsi

diadas. 

Un problema diffcil de corregir, aunque no por eso menos i~ 

portante, está representado por la alta concentración del 

ingreso nacional en pocas manos, sus implicaciones en el -

sector externo se manifiestan en el hecho de que los estra

tos de altos ingresos tienen a su vez una alta propensión a 

consumir productos que implican directa o indirectamente -

bienes de importación, los niveles de ingresos de algunos -

grupos de la población son tan desproporcionalmente altos -

que es frecuente encontrar que su demanda de importaciones

es bastante inelástica respecto al precio, de forma que ni

siquiera las devaluaciones han podido cambiar los hábitos 

de consumo de los estratos de altos ingresos. Adicional-

mente, como se puso de manifiesto en la última crisis fina~ 

ciera por la que atravesó el pafs, la alta concentraci6n 

del ingreso pone en una posición sumamente vulnerable a la 
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economfa, ante movimientos especulativos realizados por los 

grupos de altos ingresos. Por lo anterior, adem&s del motivo 

puramente de equidad que ya de por sf es suficiente, es ne

cesario lograr una corrección en la distribución del ingreso, 

evitando los niveles de concentración actualmente existentes. 

Por último, aunque no por esto menos importante, es conveniente 

que M~xico conttnae y amplfe su participación activa en orga

nizaciones y foros internacionales que luchan pro la reivindi

cación de los derechos de los pafses subdesarrollados ha reci

bir un trato m&s justo y acorde a su nivel de desarrollo en 

el comercio internacional; debiendo ser uno de sus objetivos 

inmediatos el rechazo del avance del neoproteccionismo d•sple

gado por las potencias internacionales y el incremento del -

comercio dentro del mismo grupo de pafses del Tercer Mundo. 
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