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INTRODUCCION 

los cambios, las alteraciones, la .inestabilidad e incertidumbre 
qúe reina~ enel.sist~a de comercio internacional; demanera 
fundamental influyeron para llevar a cabo la investigación sobre 
el tema El PROTECCION.lSMO EN El COMERCIO MUNDIAL (EL CASO: DE ME
XlCO). 

Sirve de _hip~tesis e_l he<::ho que en los paises en das de desar'"!! 
Uo,; entre ellos México. las repercusiones negativas de las r~ 

·tricciones a sus exportactones, ademas de f"renar sus posibilida
des de recuperación económica, paralizan el comercio. internacio-
nal en areas del mundo donde resultan beneficiados principalmen-
te los paises desarrollado_s.-· 

posible en este marco de desventaja~ aprovechar coyunturas a 
-través de las cuales el comercio exterior de México cumpla con 
sus objetivos de contribuir en su desarrollo general. 

Me. propongo como objetivo el de señalar la existencia de una se~ 
rie de medidas proteccionistas principalmente generadas en los 
_paises desarrollados, que limitan las perspectivas para el cree! 
miento del comercio.mundial en el futuro, panorama desventajoso 

se encuentra México y que impl tc~.en primer lugar. la ne~ 
formulación d_e estrategias del pafs. en cuanto al sector 

externo y al de industrlalizaciOn y, ~n segundo lugar. para ser 
_·utU izadas en forma directa por los empresarios exportadores pa
ra convertir al comercio exterior como un factor coadyuvante en 
la soÍuci6n dé. la crisis econ(lmica. de la deuda externa- y del de 
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5arrollo general del pafs. 

Este trabiljo 111e propongo desarrollarlo en los capftulos siguien
tes: 

.r. Et Comercio Internacional y el Proteccionismo. 

En este apartado analizo los flujos comerciales desde t980 ,a 
t986.tantoen sus corrientes entre paises industrializados y los 
paises en desarrollo y viceversa. 

ne igual manera. hago una exposición de las pr:icticas restricti -
vas de los pafses industrializados al comercio internacional y 
cÓÍIÍo influyen estas presiones proteccionistas en los paf ses del 
tercer mundo. adetn!.s de los esfuerzos del GATT para liberalizar 
el ca111ercio lltllndial. 

Tatllbién incluyo una exposiciOn del proceso de industrlalizaci6n 
en ~:deo. sus ltmltaciones y sus avances. 

'. Un aspecto interesante es el relacionado con la reconversl6" in
,ckr;strlal que desde los inicios de la presente admlnlstraci6n se 
h~ convertido.en una tarea cada vez m.\s urgente confonne·se ha 
ido procediendo a la apertura de ntJestra econOlllla. Sin l!lllbargo. 
deberá analizarse que la recor.verslOn Industrial de nuestro 
pals. su impacto. no se dar.\ de manera uniforme en todas las ra
mas indust.riales por lo que es aconsejable estudiar culdadosame!!. 
te cada sector contando con la pcrtlcipaclOn directa cf.el gobter

empresarios y las universidades, estas filtlmas 
por su apartacf6n tecnolOglca. 
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11. La Racionalización de la Protección en México. 

En este capitulo se hace un amplio análisis de la nueva pollti
·ca arancelaria diseñada por el Gobierno Federal y concretamente 
el p~ograma de racionalfzaciOn de la protección, la. que se ha 
c.onvertido en parte fundamental del proceso de apertura, el que 
se ha llevado a cabo bajo tres tipos de medidas; l_a sustituciÓr· · 
de los permisos previos por aran~eles; la de~gravación arancel~ 
ria; y la depuración del sistema de precios oficiales de impor-
taci6n. 

Señalaré también el marco legal que protege a la producción 
nacional de las prácticas desleales de comercio internacional 
como son el dumping y la subvención. 

Es de interés hacer referencia que confonr-e a la estrategia del 
cambio estructural en materia de come-reto exterior, México in -
gresó al GATT, por lo que se hace un anallsis del resultado de 
las negociaciones para nuestro Ingreso y las ventajas que Méx_i-

. co obtiene de la adhesión como Parte Contratante. 

IIL El Comercio Exterior en México. 

En esta sección me refiero a Jos propósitos expresadcs en el 
marco del Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio 
.Exterior, el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa de Fome_!! 
to Integral a las Exportaciones, disei'lados por la actual adml -

.. nistractón, con el propósito de fomentar nuestro Comercio Exterior. 
De Igual mane:ra se hace un anallsls de nuestras exportaciones e 
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importaciones en el periodo 1980-1986 y de algunos esquemas 
puestos en prflctlca para impulsarlas, como son el Programa de 
Importación Temporal para Producir Arttculos de Exportación 
(pnEX); la devolución de impuestos de importación a los expor

·tadores; y un análisis del intercambio comercial con América L2_ 
.. tina, por considerarlo nuestro mercado natural. 

IV" La exportación de productos mexicanos sujetos a restricción 
o investigación. 

Por Oltlmo.presento una recopllac16n de las I,iivestigaciones S.Q. 

bre nuestras exportaciones en los Estados Unidos, la Comunidad 
Econ6miCaEuropea y Canadli. 

Se incluyen los productos que se les aplicó impuestos compensa
torlos, que se tes investigó por dumping o que se les aplicó la 
claCisula de escape, ademas de las restricciones fitosanitarlas, 
zoosanitarias, cuotas, normas de calidad. Por Oltlm0,se presen

. ta un amplio cuadro de productos que desde 1978 hasta 1986 fue
. r:on,retlrados del Sistema Generalizado de Preferencias de Jos 

.Estados Unidos. 

Para finalizar. se presenta informaci6n sobre .la carga· flsc.al o 
montosde impuestos que han pagado los productos mexicanos de 
exJ)ortac16n.que estlin bajo investigación de impuestos compensa-
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t.- El desarrollo del comercio mundial 

Al concluir la 2a. Guerra Mundial se manifestó un aumento cont.!_ 
nuó y significativo del comercio mundial. Durante los años se
tenta. la tasa media anual de crecimiento del volumen de comer"
cio fue superior al 7'/. según el Fondo Monetario Internacional. 
En los céhenta,la tasa de crecimiento se redujo a la mitad de 
la regi ótri!d1' en la d~cada anterior. 

En el cuadro no. 1 observamos que en 1980 las exportaciones de 
los paises industrializados representaban el 65.2'1 del total 
mundial y para 1986 se estima que éstas representan ya el 73'1. 
En cambio las exportaciones de los paises en desarrollo en 1980 
representaban el 34.8'1 del total y para 1986 disminuyen al 27'/.. 

En relación a las importaciones, el cuadro que estamos analiza!!_ 
do nos indica que en t980 los paises industrializados efectua

,:~r.on el 7_1.8'1. del total y para t986 el 74.6:, en cambio los paf-: 
ses en desarrollo en 1980 importaron 28.21 del total-pasando al 

_ 25~4'1 en 1986. 

·i'or supuesto, las exportaciones en términos absolutos nos mues
tran descensos al igual que las importaciones en cuanto se re -
-fiere a paises en desarrollo. 

Son poco alentadoras las perspectivas para el crecimiento del 
comercio mundial en el futuro. A este respecto, cabe sei'\alar 
el fortalecimiento de las presiones proteccionistas, pero es de, 
mayor peso el hecho de que diferentes proyecciones han previsto 
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· ··~ para el futuro tasas bajas de crecimiento global en los princi
pales mercados de h economla mundtaL El Fondo Monetario In -
ternacional (FMI) prevé para los años venideros una tasa de ér~ 

.. d111iento en los paises industrializados de alrededor del 3'! 
anual, y de entre el 3 y el si en los paises en v1a de desarro
llo'. Dado· que dos tercios de las exportaciones mundiales se 

::destinan .a las economlas desarrolladas de mercado, estas expec
. · .... t~ti.vas ,modestas· de crecimiento, no auguran bien en cu<'!nto " 1 a 

expansi6n del comercio mundial durante lo que resta del actual 
· decenio. 

m~s amplia de los acontecimientos re
,·:.clentes, revela a la vez logros y fracasos. La recu-
~er~ciOn d~ 1984 fue tan fuerte como la de 1976. pe

débi l que la de 1968. Por haber sido geogré
registraran. 

desequ11ibrios .en las cuentas corrientes, 
vez vinieron a sumarse a las antiguas pre-

proteccioni stas existentes; especialmente en 
Unidos. Dicha recuperaclOn freno, pero .. 

invertir, la tendencia al crecimiento de 
tasa de desempleo en Europa Occident~l." 



Cuadro No. 1 
BALANZA COMERCIAL MUNDIAL 

1980 - 1986 
(Miles de millones de dOlares) 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES 
AÑO 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

19861 

PAISES 
lNDUSTRIALES 

1. 153. 1 (65.2) 
1 .218.5 (67 .2) 
1.155.6 (68.~) 
1 , 139 • 8 ( 69 , ) 
1,214.5 (69.5) 
1,257.9 (71.2) 
1 

1.301.9 (73.0) 

PAISES EN 
DESARROLLO 

616.3 (34.8) 
595.3 (32.8) 
527.4 (31.3) 
508.1 (30.8) 
532.2 (30.5) 
508.2 (28.8) 

428.8 (27.0) 

TOTAL PAISES 
MUNDIAL INDUSTRIALES 

1.769.4 1,369.3 (71 .8) 
1,813.8 1,297. 7 (68.8) 
1,683.0 1,219.2 (68.7) 
1,647 .9 1,200.2 (70.1) 
1,746.7 1,309.1 (71.8) 
1, 766.1 1,360.8 (72.9) 

1.784.7 1,408.4 (74.6) 

FUENTE: Bolet1n del Fondo Monetario Internacional (FMI). Volumen 15, Agosto de 1986. 

1 Estimado. 

NOTA: Los números en paréntesis representan la participaciOn del total mundial. 

PAISES EN 
DESARROLLO 

538.3 (28.2) 
589.2 (31.2) 
554.9 (31.3) 
511.8 (29.9) 
513.8 (28.2) 
507. 1 ( 27. 1) 

481. 7 (25.4) 

TOTAL 
MUNDIAL 

1,907.6 
1,886.9 
1,774.1 
1,712.0 
1,822.9 
1,867.9 

1.890.1 
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2.- El proteccionismo de los paises desarrollados. 

En gran parte. el crecimiento económico mundial y, en especial. 
· de los paises industrializados en las décadas de los cincuenta 
y de los sesenta, se debió al continuo aumento del comercio in
ternacional, el que creció a una tasa cuatro veces mtts r~plda 
que la del producto. Este, a su vez, se vi6 estimulado por las 
continuas reducciones a la protección pactadas bl'lsicamente por -
los paises desarrollados durante esos anos. La década de los s~ 
tenta se .ln1ci6 con presagio:; de cri5i'5 ~cnnómica al desmorona.!:_ 
se el sistema monetario internacional establecido en Bretton 
Woods, lo que fue una consecuencia directa de las poUticas 
econbiilcas seguidas por las principales potencias económicas. 

En los cincuentas y sesentas, los paises desarrollados hablan 
realizado important~s reducciones a sus niveles arancelarios, 
con lo que su efecto proteccionista se habia reducido sustan 

· _ ctalmente. Al_ institucional izarse los tipos de cambio fluctua!!. 
- tes. la utilidad de los aranceles,como instrumento regulador 

, ... 

- -·ael comercio.quedó en entredicho: fluctuaciones anuales de has-
ta el.30'1 de las divisas de los principales patses desarrolla .. 
dos~hacen prttctlcamente nugatorta la eficacia de niveles arance 
larios promedio del 10'1. 

Por ende,· los bajos aranceles y el "sistema" de tipos de cambio 
fluctuantes.hizo que las medidas no arancelarias cobraran una 
nueva dimensión dentro del sistema de protección de los paises 

_desarrollados, conduciendo a lo que se ha llamado el "neoprotef_ 
·cionismo". 
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. Es claro~ las practicas restrictivas de los paises industriali
zados-al comercio internacional, se han acentuadoduranie perlo

. dos recesivos de sus economtas. Por lo general las presiones 
pi:-oteccionistas tienden a aumentar durante las fases .descenden
tes de la actividad económica asociada a un aumento del desein -

- pleo. · Se acentúa por la presión de industrias y trabajadores 
para que sus gobiernos aislen sus sectores productivos de la 
competencia importadora. Por su parte, los afectados por las 
poiíticas proteccionistas, entre eiios los importadores y cons.!!. 
mldores, no influyen en la politica tan activamente. 

Las presiones proteccionistas se hacen especialmente agudas 
cuando se generalizan a escala mundial las condiciones de rece
sión, como las ocurridas en 1979-1982 en la economla mundial; 
hecho que propició el recrudecimiento de las restricciones co -
merciales de los paises industrializados. La consecuente con, -
:tracción del mercado ha llevado a estos paises a tener serias 
.fricciones entre ellos mismos. en areas neurUgicas de sus econ.Q_ 

: mtascoino son la siderúrgica, industria automotriz y electróni
.ca. amén de la agrfcola. Sin embargo, las repercusiones negat! 
vas de tales restricciones al comercio internacional han sido 

-.mayores para los paises en vtas de desarrollo, ya que los obs -
·taculos a sus exportaciones han frenado su incipiente recupera -
clón econ6mica y, a la vez, han llevado a graves dificultades 
en el cumplimiento de sus compromisos de deuda externa. 

De esta manera, a la calda en los Ingresos de exportación deri
vad_a de la b<'!ja en los precios internacionales de las materias 
primas como consecuencia de la recesi6n a nivel internacional, 
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se agrega el efecto negativo del proteccionismo sobre sus expor_ 
· taciones. particularmente las que compiten con las producciones 

internas de los paises desarrollados. 

Si bien la "Ronda Tokio" del GATT tuvo cómo propósito central 
.. reducir los obst~culos no arancelarios al comercio internado -
_nal, es decir, buscar limitar el "neoproteccionismo", los cOdi
gos de conducta aht aprobados e incorporados a las legislacio -
nes comerciáles.de paises desarrol!ado::.h~n sido s!O'lectivamente 
utilizados por esos paises como armas restrictivas e intimidat~ 
rlas ante importaciones competitivas provenientes de terceros 
paises. Merced a estos códigos y en virtud de la crisis reces.!_ 
va experimentada por las economtas de los paises in.dustrlales, 
en éstos se desataron fuertes campanas proteccionistas pi-omovi-· 
das por la relativa facilidad con que productores y sindicatos 
nac.ionales pueden invocar. aOn sin justificación económica, su 
innovada legislaci6n comercial para proteger sus mercados lnter_ 

En muchos de estos paises se busco reducir la inflación que sü
frtan a través de medidas monetarias, lo que agravo la recesión 

· (!COnOmica y el desempleo. Una vez que sus economlas repunta 
ron. las pollticas monetarias se han seguido utilizando para 
evitar la reavivación de la Inflación. En el caso de Estados 

·unidos,. ésto ha provocado a través de los flujos internaclona -
·les de capital, una fuerte sobrevaluaciOn del dólar, lo que a 
:su vez ha conducido a un déficit comercial récord, merced a la 
calda de sus E!Xportaclones y al aumento espectac.:ular de sus im
portaciones. Este hecho ha reforzado las tende.ncias protifoclo-



mercado mas grande del mundo y principal cliente 

manera.se han multiplicado en pr6cticamente todos-los 
paises: desarrollados,la aplicación de restricciones no arance

. larias, en muchos casos utilizando los códigos de conducta del 
GATT.para este. propósito • 

• 
El suceso m6s significativo durante los años ochenta.en cuanto 
a su efecto sobre el comercio mundial, qutza sea el viraje que 
se ha dado en las posiciones comerciales de muchos paises. Es
to lo ha ejemplificado de la manera mas gr6fica,el enorme défi
cit comercial de Estados Unidos {Dls. 170.000 millones en 1986, 
cifra que ha seguido creciendo) y su contrapartida, los super6-
vit de otros paises industriaÍizados (Japón. Dls. 83,000 millo
nes y Alemania Federal, 52,000 millones. ambos en 1986). Asi -
mismo, los montos requeridos para pagar el servicio de la deuda 
de varios paises importantes de América Latina han tenido.un d~ 
ble ef_ecto: han conducido a una disminuclOn de las lmportacio -: 
ries y a la implementación de campañas para promovér sus export!!_ 
ciones,con el fin de mejorar su posici6n en cuenta cordente. 
Éste proceso ha_ afectado a Estados Unidos mas severamente que 
a otros paises. 

En comparación con ctros valses industrializados, el mayor gra
do de receptividad de Estados Unidos.con respecto a las export!!_ 

'-clones de biene_s manufacturados provenientes de los paises en 
vta de .desarrcllo, sóio podrti exacerbar aún mtis los efectos del 
proteccionismo norteamericano. En 1986, la proporción represe!!_ 
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.tada por las importaciones de manufacturas provenien-

tes de·~a1ses en vta de desarroll6. en fa~ l~por~acio~ 
nes totales i:le Jas tres grandes areas industrializadas 
füe~ Estados Unidos, 63i. Comunidad Económica Europea 

Japón. n,; 

medidas comerciales son sólamente uno 
de lps elementos del mosaico de prr:ibl<>n"'1S de. politicii_ ~ 

general que pesan sobre la econom!a mundial. Unas meJQ 
res pol!ticas comerciales no son por si solas suficien
te~ para fortalecer y difundir el crecimiento económico 
y Ja creación de puestos de trabajo, porque no pueden -
reso)ver los problemas a que dan lugar la ineptitud de 

las polfticas monetarias fiscales. Por todo lo anterior, 
resultarla especialmente oportuno fort•lecer las di2ipl! 

GATT; por ejemplo, en materia de subvencio~es y 

de. protección y abrir aOn mas los mercados. 
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3~- La Industria de México 

de desarrollo seguid'? en México, ::oloca a nuestró pal s 
en el primer lugar .de América Ütina como exportador de. bienes 
y productor de hidrocarburos y en el segundo como productor de 

En las últimas décadas, la industria se constit.!!_ 
· yO en el motor del crecimiento económico, con lo cual se fogr6, 

en·este proceso, su ampliación y diversificación acelerada. El 
crecimiento d~ 1 a i ndu~trl a, durante este perfodo. fu{' 

al .de la economla en generai y ·aumentó significa,tiva -
su participación en ta producción nacional (cuadres no. 2 

Con el proceso de industrial lzaclón, se conformó un conjunto de 
ramas productivas que alcanzaron un Importante nivel de lntegr!!_ 
ciOn nacional, un acentuado grado de autodetenntnacl6n tecnoló
gica, un aprovechamiento racional de los abundantes recursos n!!_ 
clona les, una mayor articulación con otras acti vldades con efeE_ .. 

·tos· multiplicadores sobre ellas y, finalmente. una creCiente ca 
·:·.;aá~ad para satisfacer la demanda de bienes b~slcos de lamay~ 

ria de la población. Adicionalmente, ciertas actividades han 
competi tlva y eficientemente en el mercado intern.!_ 

evidentes logros de nuestra lndustriallzactOn, exls
'~en importantes deficiencias que se han agudizado en el periodo 
reciente. 

La l imltacl6n inAs importante de nuestro proceso de industrial_!_ 
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zación es la desequilibrada relación entre industria y comercio 
' exterior que persiste desde hace varias décadas. Como conse - ·· 

cuencla, el sostenimiento de elevadas tasas de crecimiento de 
··.la producción manufacturera, ha requerido un componente importa

do. cada vez mayor, del cual los volOmenes de exportación .de ma
nufacturas han podido financiar sólo una proporción pequena y 
decreciente. 

En el periodo 1977-1981, este proceso fue reforzando ios obs -
taculos al desarrollo económico, y culminó con la crisis de 
1982, la cual constituye la expresión mas clara de las limita -
clones del proceso de industrialización. Dicha crisis se mani-
festó como la lnterrupci6n repentina y brusca del crecimiento 
económico, acompanada de una elevada inflación y de déficit ex
terno y pOblico de proporciones sin precedentes. 

Entre las causas macroecon6micas. de la crisis, el crecimiento 
acelerádo de la demanda agregada.condujo a que la infraestruct!! 
ra económica resultara insuficiente para satisfacer los requer!_ 
mientes de~ivados de la .demanda global y del propio sector . .ln 
dustrial. Asimismo, la polttica cambiarla, que estableció un 
tipo de cambio fijo, independientemente de las diferencias in -
nllclonariás respecto del exterior, implicó la sobrevaluaci6n 

'del peso y agudizó los problemas de la balanza de pagos. 

El desfavorable contexto económico internacional contribuyó a 
precipitar la crisis y a deteriorar aún mas el déficit de cuen
ta corriente, como resultado de la recesión generalizada de la 
economta mundial, la contracción del comercio internacional, el 

' '~ 
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: alza en las tasas de interés y la calda del precio y de la de -
manda _del petrt'>leo. 

Sin embargo, la crisfs iniciada en 1982 es s6lo la agudizaci6n 
de los problemas estructurales del desarrollo industrial. 

··-la concepci6n de la estrategia industri"l adoptada, consistente 
en la sustitución indiscriminada de importaciones, resultó in -
~ompleta porque no contempló la necesidad de lograr.la articul~ 
c16n de la planta productiva, lo que dejó vacros importantes en 
la_s _cadenas productivas y derivó en una desvinculación en la iL!. 
dustria y entre los distintos sectores econ6micos. Esta estra
tegia tuvo como poll.tica rectora la protección excesiva, perma-

- nente y desigual y descuido el estimulo selectivo a la oferta 
productiva como condici6n necesaria para la integración eficien 
te de la industria. 

la economta nacional ha adolecido de otras deficiencias estruc
-turales. dentro de las que destaca et carActer dependiente_e l!!. _ 
sufic lente- del .desarrol 1 o tecnológico incorporado al proceso_ de_ 

,,crecimlento. El aparato productivo mexicano no ha sido capaz 
de generar una dlnamlca tecno16glca propia, donde la expansión 
de lo"s esfuerzos en investlgacl6n y desarrollo se dé en función 
de los requerimientps de la planta productiva que es el seno y 
origen de la innovacl6n tecnológica para la producción. Nues ~ 

tra infraestructura industrial ha tendido a ser una deficiente 
copiadora de técnicas diseñadas para otros mercados y sistemas 
productores, desaprovech~ndose, asimismo, la creciente ~aunque 
a(m .limitada- inversión en lnvestigad6n y desarrollo. 
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· Por otro lado, no ha podido aprovecharse plenamente las ec.ono .., 
mlas de escala que se desprenden de la dimensión y estructura 
del mercado nacional y el potencial exportador y, por e.l.otro 
no .ha estimu.lado una articulación m~s eficiente entre empresa 
de distintos tamaños. tendiéndo ast a esquemas de integración 
vertical de las grandes empresas en lugar de aprovechar las v !!. 
tajas de la subcontrataci6n entre éstas y las pequeñas y medi -
nas industrias. 

Debemos agregar otros probl~m;is, la conc~ntracl6n excesiva d 
la planta productiva alrededor de los grandes centros de con u
mo -en particular el ~rea metropolitana de la Ciudad de Méxi o, 
Monterrey y Guadalajara-, generando con ello crecientes dese o
nomlas como producto de la aglomeración excesiva, asl como c s-

. . 

tos sociales elevados en términos no sólo de la dotación de e-
cursos b~sicos e infraestructurales sino, de manera alarmant , 
en téÍ"minos del agudo deterioro del medio ambiente. 

·Estos factores estructurales, aunados a un contexto internaclo
.. nal desfavorable, han redundado en una estructura industrial 

co~ serios problemas de integración y poco articulada con 1 s 
:demh sectores econ6micos, que no han generado suficientes m -

productivos para responder a las necesidades nacional s. 



Cuadro No. 2 
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMlCA 

( Variaciones porcentuales } 

Actividad Económica 1970-75 1975-80 1981 1982 1983 1984 1985 

1. Agropecuario. Silvicultura 
y Pesca 3.0 3.8 6.1 -0.6 2.9 2.5 3.8 

2. Mineria 6.0 12.8 15.3 9.2 -2.7 1.8 -0.7 . -7.0 
3. Industria Manufacturera 7. 1 7.2 7.0 -2.9 -7.3 4.8 5.8 -6.2 
4. Construcción 6.9 7.2 11.8 -5.0 -18.0 3.4 3.0 -15.0 
5. Electricidad 9.9 8.9 8.4 6.6 0.7 7.4 8.3 5.0 
6. C0111ercio.Restaurantes y 

Hoteles 6.5 6.5 8.5 -1.9 -10.0 2.9 1.7 -6~0 

7. Transporte, Almacenamiento 
y Comunicaciones 12.2 10.7 10.7 -3.8 -4.8 6.4 2.3 -2.0 

8. Servs. F i nanc i eros 
Seguros y Bienes Inmuebles 5.7 4.4 4.B 2.9 2. t 2.9 2.5 1.0 

9. sérvs. comunales. sociales 
y personales 6.7 6.3 7.7 4.4 0.3 3.3 -0.8 -1.0 

: .. 
Servs. bancarios imputados (-) 

T o T A L PIB 6.5 6.7 7.9 -0.5 -5.3 3.7 2.8 

FUENTE: Sistema de Cuentas Nacionales de México S.P.P. 

* Estimado. 



Cuadro No. 3 
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVID~.D ECONOMICA 

(Estructura Porcentual) · 

Acti v l dad Económica 

Agropecuario, Sllvi 
cultura y Pesca -
Mlner1a. 

·industria .Manufactu 
. -
Cons:truéci6n 
Electricidad 
Comercio, Restauran 

: . tes.Y Hoteles. -
Trani;porte, Almace
namiento 

.. 

Servs. Financieros, 
Seguros y Bienes 
Inmuebles 
Servs: Comunales. 
Sociales y. Persona
les. ·· · ·· 

·· Servs~ Bancarios Im 
púta~os··. 

····T O·T A l 

1982 

8.8 
3.8 

24.1 
5.5 
1.6 

25.5 

7.4 

9.8 

14.9 

( 1.4) 

100.0 

1983 

9.6 
3.9 

23.6 
4.7 
1.7 

24.2 

7.4 

10.6 

15.B · 

( 1.5) 

100.0 

1984 1985 

9.5 9.6 
3.8 3.7 

23.8 24.S 
4.7 4.7 
1.8 1.9 

24.0 23.8 

7.7 7.6 

10.5 10.5 

ts.1 . t5.2 

(1.5) (1.5) 

100.0 100.0 

'ststenÍa de Cuentas Nacfonales de Méxito, S.P.P: 

1986* 

10.2 

3.6 

24.0 
'4.2 

2.0 

23.3 

7~8. 

11.0 

15.6 

(1.7) . 

100.0. 
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4. La Reconversi6n Industrial en México 

El Programa Nacional. _de Fomento Industrial y comercio Extedor 
(PRONAFICE) establece la necesidad deque México emprenda un 
proceso de cambio estructural, tendi.ente a lograr una indus 
tria mas sólida, más ·eficiente e intP.grada hacia adentro y más 
competitiva hacia afuera. Esta transformación implica superar 
rezagos importantes en términos de eficiencia y competitl.vi 

·dad, rellena1° huecos en las cadenas prcduct!'!JS, realizar un 
esfuerzo gigantesco de generación de empleos y divisas pero en 
particular enfrentar gradualmente a la industria de los paises 
desarrollados, la que en los Oltimos 10 O 15 años ha iniciado 
un proceso de cambios pronunciados en aspectos tecnológicos e 
industriales que ha sido-calificada como una nueva revolución 
tecnológica industrial. 

Esta revolución ha permitido a los paises desarrollados intro
ducir _una nueva generación de productos y procesos en sus fer-' 

- mas de organización y estructur~s industriales, que tian dado 
lugar a la optimlzactOn en el uso de sus factores abundantes: 
capital, tet:nologla, organizaciOn y que les han llevado a aho
rrar y sustltulr el uso de aauellos factores que tienen los 
patses en.desarrollo en grandes cantidades como son mano de 
obra y recursos naturales. 

Entre las principales manifestaciones de la revoluci6n tecnol~ 
gica aludida,destacan la robotizacl6n,el ahorro de energla, la 

csustituct6n de acero por materiales más baratos o con cualida
des superiores; Esto es, el surgimiento de una tecnologla de 



17 

punta Ia. que esta produciendo cambios irreversibles que permi
ten a los paises desarrollados adelantarse, todavia mas, en al 
gunos renglones y recuperar industrias que hace unos anos se 
consideraban perdidas frente a los paises en desarrollo como 
la textil y del vestido, la del calzado y la siderúrgica. 

Practicamente todos los paises desarrollados en los últimos 
años han dado respuesta a los retos económicos, sociales yte~ 
nológicos que han enfrentado a través de programas.explicltos, 
didyldos a mantener, alcanzar o recuperar la ccm¡::etltl vi dad 
internacional de. su industria. 

En algunos de estos paises. como es el caso de los Estados Un.!_ 
dos, los esfuerzos han respondido principalmente a señales del 
mercado, en tanto que. la mayor parte de los paises Europeos, 
JapOn y algunos paises de desarrollo medio como Corea del Sur, 
la reconverstOn de industrias maduras ha provenido de progra -
mas explfcitos a nivel de rama o subrama concertados entre el 
gobierno. el_ sector empresarial y el sector social. 

Los logros de·estos programas son evidentes, como lo muestran 
las experiencias de diversos paises, independientemente de su 
náturaleza y del. grado de éxito alcanzado. 

La experiencia muestra que las acciones de reconversión tienen 
que ser seleetivas, en virtud de que requieren de planeaci6n, 
adminlstraciOn y de grandes cantidades de recursos financie 
ros: de mediano plazo, ya que las reconversiones requieren In
versiones y cambios en la organización y métodos de trabajo 
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que toma.n tiempo: concertadas, porque exigen compromisos de 
las empresas y de sus obreros en términos de inversión, cambio 
tecnol6gico, productividad y competitividad, que a su vez re -
quieren, de parte del gobierno, de un marco definido de pollt.!. 

·ca sectorial y de apoyos diversos: con responsabilidad social 
ya que. en algunos casos de la reconversi6n se derivan efectos 
.ahorradores rte empleo que deben preverse para aplicar progra -
masque redunden en soluciones sociales y, finalmente, tienen 
que ser concretas, pues se realizan en empresas especificas, 

·con inversiones ffsJcas, trabajadores y una o~ganizaci6n deter. 
minada. 

En México, la reconversi6n industrial se reconoci6 como un pr.Q_ 
ceso necesario desde principios de esta administración y se ha 
convertido en una tarea cada vez rn~s urgente conforme se ha 
.ido procediendo a la apertura de la economla, a la racionaliz~ 
ciOn del sector pOblico, a la deslncorporacl6n de empresas es
tatales no estratégicas y a la adopción de otras acciones de 

Sin. embargo, en nuestro pais el impacto de la nueva revóluci6n 
tecnol6glca y las necesidades de reconversión industrial no s~ 
dan de' manera unifonne. en todas las ramas. Un diagnóstico pr~ 
liminar mostrar1a tres tipos de situaciones: 

Ramas industriales en que el pals son razonablemente ef i 
:cientes ya que en la Oltima década la industria ha real lza
·do un proceso importante de inversión e incorporación de 
tecnologia moderna, con escalas de producción y niveles de 
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precios y cal tdad que pueden competir con los internaciona
les-

Tal es eLcaso .de la industria petroqu1mica. la cementera .• 
la del vidrloyotros materiales de construcc16n, y algunas 
subramas de la industria dealimentos. bebidas ymedicamen.:.. 
tos.: 

b)Ramas industriales maduras en donde, por diversos motivos, 
no se alcanzan los niveies de modernidad, productl11ldad' y 
competitlvidad'~n términos internacionales, como la siderOr 
gica,· la textil, la fabricaci6n de autopartes, los bienes 
de capital y la electr6nlca de consumo. 

Ramas emergentes, como las telecomunicaciones y la computa
·ct6ri. los nuevos materiales y la biotecnologla, en las que 
es .ilfllPlla la brecha tecnol6gica e industrial con los paises 
desarrollados, pero que se deben impulsar selectivamente 
con proyectos que nazcan con perspectivas de competiti~ldad 

.en un plazo razonable •. 

ta~ ramas industriales competitivas requieren programas de fo
ment() y ·apoyo que les permitan continuar sus programas de in "'. 

·. versi6n e incorporación de tecnolog1as modernas y, de ser pos!_ 
ble, las Induzcan a frear una capacidad tecnol6gica propia y 

·,una organlzaci6n cada vez m~s eficiente, en beneficio de los 
consumidores nacion.ales y de la balanza comercial. 

· ,clas ramas industriales maduras son las que requieren. por lo 



general. emprender J>rogramas de racJonalizaciOn, moderniz.ad6n 
y restructúraci6n industrial -que hoy se podrlan englcibarbajo 

.. el 'concepto de programas de reconversión in.dustrial- que les 
'permitan aproXimar sus formas de organización, sus tecnolo 

escalas de producciOn, sus costos y sus niveles de· 
condiciones internacionales. 

· · Por Jo q1Je se ref!erc a las ramas industriales nuevas, debe· 
apuntarse la necesidad de participar en ellas, no únicamente 
por la vta industrial, sino también por la vfa de la investig~ 
ciOn. tecnológica y de la formación de recursos humanos~ Por .. 
ello, es necesario ser muy selectivos en la concertación de. 

: esfuerzos propios a realizar y definir la participación de la 
inversión extranjera• asegurando una efectiva transml s 16n de 
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1.- La Nueva Polttica Arancelaria 

La economta mexicana ha sufrido durante los úÜimos años fÚer. -
tes impactos en su estructura. provenientes tanto del exterior 
como por parte de los agregados internos. Esta vulnerabH ldad, 
. ha pue.sto de manifiesto la necesidad de una estrategia global 
de desarrolló, en la que el cambio comience desde la base, ésto. 
·es, un cambio estructural. -

Ante esta perspectiva, resulta de vital Importancia modificar 
la estructura econ6mica. para as1 contar con un aparato produc
tivo sólido y competitivo. Para lograr estos objetivos, ha sido 
necesario elaborar un proyecto de largo plazo en el que los di
versos tipos de polltica econ6mlca se coordinen. En este ~m~i-

··to, se suscriben las acciones concretas planteadas en el.Prograie 
·Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior (PRONAFICE) . 

. Bajo.suslineam.ientos, en lo que a la pol1tica de comercio ext~ 
. dar se refiere. durante los últimos anos se ha modificado sus..: 

. - - - - --_·. ·- . 
· ·, e tancialmente la estrategia, pasando de un enfoque orientado al 

mercado interno basado en la sustituciOn de importaciones con 
un.alto proteccionismo, al fomento de la producciOn destinada 
al exterior en .. base a una.mayor eficiencia y competitividad de. 
la industria nacional, para lo.cual se ha requerido llevar a C.!!_ 

bo un proceso de apertura gradual del mercado interno. 

En este nuevo esquema, ante la necesidad de lograr que los pro
ductos nacionales incrementen su partidpacl6n en los mercados 
mundiales al elevar su competitividad, se ha dejado atr~s dadas 
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las nuevas condiciones de la economta nacional,_- el concepto pr.!!_ 
tecclonista bajo el cual se desarrolló la industrja por más de 
cuarenta ai'ios. 

Asl, la.polltica comercial y concretamente el Programa de ·Raci.!!_ 
nalizaci6n_de Ja Protección.se ha convertido en parte fundamen
talel proceso de apertura de la economla del pats. A través. 
de_ este programa, se disminuyen los niveles redundantes de pro

. -tección pero sin exponer abruptamente el mercado nacional a la 
c~tencia eld.erna. 

El proceso de apertura gradual de la economla. se ha llevado a 
cabo_ a través de tres tipos de medidas comprendidas en el Pro
grama de Racionalización de la Protección: t) La sustitución de 
los pennisos previos por aranceles y la reestructuración aranc~ 
_laria; 2) el programa de desgravación arancelaria, y 3) la dep.!!_ 
ración del Sistema de precios Oficiales para dar paso a un ins
trumento m&s moderno y eficaz. como son las cuotas compensato -

Permiso previo de importación. 
Esta medida fue posible llevarla a cabo, debido a las nuevas 
_condiciones económicas asi como por el manejo de un tipÓ de 
cambio realista. cjando un paso importante en la apertura co'
mercial y contribuyendo en lo posible a disminuir las prest~ 
nes sobre la balanza de pagos, a_ la vez que el sistema <le -
protección a través de aranceles se hace m&s transparente. 
cómó .puede verse en el cuadro no. 4 en 1980 existtan sol ame!!. 
te el 24i del total de las fracciones arancelarias sujetas 



Cuadro No. 4 

FRACCIONES DE L;. r,;;m:-,; o::L H:PUESTO GENERAL DE IMPORTACJON 
CLASIFICADAS POR REGIMEN.LEGAL 

ENERO/DICIEMBRE 
(Millones de dólares) 

Total CONTROLADAS LIBERADAS 
de Valor 

AAO Fracs. Total Fracs. ,. Valor ,. Fracs. ,. Valor % 

1980 7,776 17,794 1,866 24.0 10,578 59.5 5,910 76.0 7,215 40.5 
1981 7.877 22.652 2,033 26.4 17,524 77.4 5,794 73.6 5, 128 22.6 
1982 8,008 14,437 8,0D8 10D.O 14,437 100.0 
1983 8.023 7.630 6,320 78.8 7,216 94.6 1, 703 21.2 414 5.4 
1984 8,06l 10,047 5,219 64.7 8.383 83.4 2,844 35.3 1,664 16.6 
1985 8.091 11.804 839 10.4 4, 140 35.1 7,252 89.6 7,664 64.9 
1986 8.206 9.456 638 7.8 2,631 27.8 7,568 92.2 6,825 72.2 
1987.!/ 8,297 9.412 502 6.0 2.432 25.8 7,795 94.0 6,980 74.2 

.11 Actualizada al 15 de mayo de 1987 con valores Enero-Diciembre de 1986. 

FUENTE.: Dirección General de Aranceles.-SECOFI. 

21/V/87 
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al permiso previo de importación y en 1982 se sujetó a ese 
régimen a toda la Tarifa de Importación dada la profunda cr! 
sis in!.cláda en la economta nacional y para el 15 de niáyo de 
1987, <mframerite sé controla el 61 de· las fracciones, las 
que'representan el 25.B'l del valor de la importación total y 
por ,ende el 94'1 restante de fracciones no requiere permiso 
previo de importación. 

b).Desgravaci6n arancelaria 
A partir.del mes de abril de t986 se ha continuado con el 
proceso de racionalización de la protécci6n con el programa 
de desgravación arancelaria, planteado para llevarse a cabo 
en cuatro etapas durante 2 anos y medio, para finalizar en 
octubre de 1988, con lo que se lograr~ una estructura .aranc~ 
larla cuyo objetivo final es tener 5 tasas en un rango entre' 
O y 30%. {O, 10, 20, 25 y 30'1). 

Actualmente. después de la segunda etapa de desgravación re.! 
llzada el mes de marzo de 1987, se cuenta con siete tasas 
arancelarias en un rango de O a 401, con una media arancela
riá de 21~ y una dispersión .de 12~ n:; indicadores que mues.:.. 
tran el gran avance obtenido .en el propósito de homogeneizar 
la estructura arancelaria (vease el cuadro no. 5). Antes de 

·iniciar el proceso .de desgravación se contaba con 10 niveles 
en ún grupo de o a 100,;, una media de 25.5'1 y una dispersión 
de 18.81. (La media arancelaria, es la media aritmética si!!!_ 
ple 'de .las tasas arancelarias utl l liadas en la TIGI, y la 
dispersión arancelaria es la desviación estandar de. las ta. -
sas respecto a la media arancel arla). 
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SITUACION AL J./ 

Cuadro No. 5 

PROGRAMA DE OESGRAVACION ARANCELARIA 
1986 - 1988 

SITUACION AL: 

ARANCELES NO. DE FRACCIONES 30 ABRIL 4 MARZO 31 DICIEMBRE 31 OCTUBRE 
1986 1987 1987 1988 

o 251 o o o o 
rJ.I 325 o o o o 

10 10 10 10 
10 3.218 10 10 10 10 
20 53 17.5 15 12.5 10 
25 1,372 22.5 20 20 20 
30 27 27.5 25 22.5 20 
40 1.837 37 33 29 25 
50 1.040 45 40 35 30 

SUMA 8, 123 

ll Se considera la Estructura Arancelaria al 29 _de abril de 1986. 

21 El arancel 5%. 48 fracciones pasan a exento y 1 as 277 restantes a 10%. a partir de abril 

FUCNTE: ~lrccción General de Aranceles.-SECOfl. 

NO. DE FRACCIONES 

299 

3,521 

1,345 

1,900 
1,058 

8, 123 

de 1986. "' °' 
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En esta perspectiva para continuar en 1987. durante el mes, 
de ~diclembre se realizará la tercera etapa del programa qu~ 

· ",afe¿tarA aproximadamente a 3,000 fracciones gravadas actua,1-
mente cori tasas: de 33 y 4-'Ji, siendo el arancel máximo al fi-,. 

' nalizar el añc. de. 35%. 

Los resultados más visibles de la apllcaci6n de estas dos 
etapas,_ serán primero .Que la tasa máxima de arancel. aplicada 
en lil Tarifa de Iniportaci~tfserá de 35i al finalizar ·;9S7; y 

·de 30% para 1988; y el nCnncro de tasas utilizadas permanece
en· 7 para .disminuir al final a 5. 

,suma, con el programa de desgravación programada, se pre -
tende por una parte, hacer más hom'Jgénea la estructura de 
los aranceles medida en Indicadores tales como la media y 
dispersión arancelaria y por otra, la de mayor relevancia, 
) levar ·a cabo el proceso de apertura de la economta en forma 
g:radual, todo el lo con el objetivo de pro!l'.over la eficiencia 
y competitividad de. la Industria nacional. 

en forma complementarla a la poi ttica aran
. c'elaria, 'el mane~o _realista del tipo de cambio (con un mar -
,:gen desubvaiuaclOn que se estima en 30%) ha sido unlmpor -
:tante factor que ha permitido continuar con este proceso, en 
tanto que se constituye en estimulo a la exportación y prot!! 
ge fa p'r~ducci6n nacional a través de encarecer las Importa-

debido a que los aranceles Impactan directamen~ 



28 

~.te la estructura productiva en términos de costos y ·precios, 
se .considera que el p'foceso. de desgravación es el camino ad~ 

· cuado, que conjuntamente con otras politicas macroecon6mi. 
. tas, promoverá la e.flciencia y competitividad de iii indus -
.tria. 

c) Precios oficiales 
Ccimplementario a la polltica arancelaria, se ha venido ufll.i. 
zando el mecanismo de precios oficiales como Instrumento pa.,
·~a •combatir pdcucas desl~~!~s al comercio exterior.. De 
acuerdo a la Ley de Comercio Exterior, para fines de 1987 se· 
el lmlnarli coinpletamente este mecanismo. ~1 estar ya en vigor 
las cuotas compensatorias, instrumento mlis ágil, transparen
te y de aceptación internacional. A la fecha existen sOla -
mente 588 fracciones con precio oficial y 2 fracciones que . 
ya están sujetas a cuotas compensatorias (sosa caústica y 
triettláltltna) . 

. _En el cuadro no. 6 se oberva que en 1983 existen en la tar!_ 
·fa .del .hnpuesto General de. Import.aci6n 1353 fracciones aran-
. celadas con precio oficial y és-tas han veríidó disminuyendo .. ·. 

hasta 11 egar únicamente a 588. al tS de mayo de 1987. Cabe 
recordar que al ingresar l'léxtcó al GATI uno de sus compromi
sos fue el c!e retirar, salvo alguna excepción, el precio ofl 
cial a toda l.: tarifa al finalizar 1987. El precio oficial 
es un elemento de protección m~s a la industria nacional, ya 
que evita la subfacturacl6n. 



· · . . Cuadro No~ 6 · 
.FRÁCCIONES ARANCELARIAS CON PRECIO OFICIAL EN LAHGI 

1983 1984 1985 1986 

Total de .. 
fracciones 
en. la· TIGl a;o23 8;063 8,091 8,206 8~297 

Fracciones. 
con: precio . 
·.oficial 1~353 1,348 f' 191· 

Fracciones' 
sin··preéio 

6,7t5 oficial 6,670 6,900 

* ·Actualizada al 15 inayo de. 1987 

Dirección General de Aranceles. 



2.- Prkticas Oesleales de Comercio Internacional. (Marco Legal). 

a) . Ley Reglamentarla del articulo 131 de la Constitución Polf-: 
tfca de los Estados Unidos Mexicimos en materia de comercio 
exterior • 

. En primer lugar, en la legislación mexicana sobre defensa 
contra practicas desleales· de comercio internacional •. exis
te ia Ley anteriormente menctonada, conocida también con ··e1 
nombre de Ley Anti dumping, la que fue publ !cada en el· DI.arlo 
Oficial. de la Federación el 13 de Enero de 1986. 

El propósito fundamental de la Ley es proteger a la produc
ción nacional ·de practicas desleales de comercio internilcl~. 
nal y al efecto se grava la mercancla importada en tales 

.condiciones. apl lcándose cuotas o Impuestos compensatorios • 

. ·Nuestra ley considera como prkticas desleales el dumping Y: 

la subvención. 

Se entiende por dumping la importación al mercado nacional· 
de mercanctas.extranjeras a un precio inferior al valor.ncir. 
mal que tengan las 111ismas, en el pals de origen o de.procé-' 
dencla. 

Se entiende por subvención, el otorgamiento directo o Indi
recto .de cualquier estimulo, lncenti vo, prima, subsidio o 
ayuda de un gobierno extranjero a la fabricación, produc 
ción o exportación de una mercancla, para .fortalecer su po-
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sici6n competitiva. salvo el caso de prActicas aceptadas i.!!_ 
ternacionalmente. - - ' 

·Un elemento importante de esta Ley es el hecho de que cons• 
• tituye la Comisión de Aranceles y Controles de Comercio Ex-_ 
'terior como 6rgano de consulta del Ejecutivo Federál, para 

.. . .. 

· estudiar.' proyectar y proponer criterios generales y las rrio 
_d'ificaciones que procedan en materia de comercio exterior,
asl como para participar en la apllcaci6n de esta Ley con -
forme a 10 establecido er. la misma. 

Reglamento contra prActicas desleales. 

Junto con la Ley Reglamentarla del articulo 131 de la Cons
titución Poi ftica de los Estados Unidos Mexicanos en mate -' 
ria de comercio exterior, la Secretada de Comercio y Fome.!!_ 

-- to Indústrial pübl icó en el Di arlo Oficial de la Federación 
el Reglamento contra prActicas desleales de comercio inter
nacional. en el mismo órgano informativo el 25 de noviembre 
de 1986, ambos documentos constituyen la legislac16n.mexic~ 
na .sobre defensa contra prácticas desléales de- comercio :In-_ 
ternacional. 

Es.tos elementos jurldicos ya han mostrado su apl icaci6n 
pr~ctica, pues en la __ actualidad se han impuesto cuotas com

de lmportacl6r. a la sosa caústlca y la 

Ley y su Reglamento muestran su objetividad. en la 

'· ·' ,. 



practica, el gobierno federal tendra toda la razón .al retl-. 
rar los precios oficiales que .han venido apl icánd.ose a .la 
importacl6n de diversos produétos y que en cierta forma.si!. 
ven como elemento de protecciOn, seguramente sera necesario 

·complementar algunas acciones oportunas como es el .casó de 
obtener estadisticas de la importación por produr:to, por 
pats, por empresas y por valor y volumen. 

Desde 1•1ego su apli!-11ri6n eo:; posterior y no pre•1enttva;'.lo 
qu-e podrta tener graves consecu1mcias si no se. maneja .cuid!_ 
dosamente puesto que la importación de volúmenes elevados 
de determinados productos puede poner en serios problemas, 
en particular a la pequeña y mediana empresa • 

. En el Otario Oficial de la Federación correspondiente al 10 

de julio de 1987 la Secretaria de Comercio y Fomento Indus
trial. publ ic6 el inicio de la lnventlgacl6n administrativa 
a la. importación de otros 3 productos que se presume se im~ 
portaó bajo el esquema del dumping y de ser el caso también 
se. les apllcar:i un impuesto compensatorio, esÚ>; prod~~-t~~ 
son: unarevt'sta, medidores para el consumo de energla eléf. 
trica y monolsopropllamina, de procedencia extranjera. 
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3.- El Ingreso de México al GATT 
- ' 

El 25 de julio de 1986, el_ Secretarlo de Comercio y Fomento In-
, dustrial 'dél gobierno mexicano, firmó en Ginebra, el. Protocol_o -
efe Adhesión de México- al GATT. 

Eri función.de lo a~tertor y conforme a la estrategia del· cambió 
estructural en materia de comercio exterior, et gobierno mexlc!!_ 

;no solicitó su ingreso al Acuerdo General de Aranceles AdiJane -
ros y Comercio, con el fin de impulsar el desarrollo de nuestro 
-pats, a·sl como establecer una competencia. favorable en los mer
cados internacionales. 

El cambio estructural pretende que las exportaciones no petrel~ 
ras,cubran en forma creciente las necesidades de importación.de 
_la economla mexicana, por lo que se establece el cambio de la 
referida estrategia de sustitución de importaciones enfocada h!!_ 
cla el mercado lntern_o_ 'y basada en una rlgida estructura prote!:_ 
c.ionista hacia una estrategia de fomento a la exportaCión y ma
yor· competitividad externa a través de una apertura gradual al 
comercio exterior. 

A la firma del secretario de SECOFI, México se convirtió a par
- tir del 24 de agosto de 1986 en la parte contratante número _92 

de dicho Acuerdo General. 

Siendo el GATT _el· Onico tratado multilateral que establece nor._ 
mas con respecto al Comercio Internacional y teniendo como obj~ 
tivo la liberación del comercio de los paises y siendo éste un 
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foro en donde se negocian la reducción de obstaculos al comer
. cio para 1 il>erali zar lo y donde se discuten y solucionan los pr.Q_ 

blernas derivados del intercambio, es conveniente el ingreso de 
México a esteorganismo, fundado. en 1947 aunque es necesariil 
la revisión de sus propósitos y objetivos. puesto que en 1 a aE_ 

t.ualidad principalmente las naciones industrializadas, violan. 
con frecuencia sus mandatos, pues para nadie es desconocida la 
cree tente ola protecci on! sta de esos paf ses •en perjuicio funda 
menta 1 mente rle 1 os 'lue estot>n en proceso de des arra 1 ! o. 

a) Resultados de las negociaciones para el ingreso de México 
al GATT. 

Como parte del proceso de adhesión de México al Acuerdo Ge
neral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT}. se efec
tuaron negociaciones bilaterales en materia arancelaria con 
10 paises; lo que di6 como resultado la negociación de con
cesiones en 373 fracciones arancelarias de la TIGI, con un 
válor representativo de 15.9i respecto a la importación to.,
tal de México en 1985. 

En apoyo de los programas de desarrollo Industrial, ademas 
de negociar un arancel maximo de 50%, el gobierno mexicano 
mantiene la facultad de establecer aranceles adicionales 
hasta por la mitad del impuesto general de importación vi -
gente. en . casos de importan et a excepcional , para evitar re
currir. al uso. de permisos de importación, y teniendo como 
fecha limite para aplicar dichas tasas el 31 de diciembre 
de 1994. 
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las negoci.acionés bllaterales se efectuaron teniendo como 
niarco de reférencia. solicitudes de conceslOn por un total 
de i ,516 fracciones arancelarias. Se realizo un proceso .de 
consulta ante dos tipos diferentes de foros u organlsm<is; 
por un lado, la Comisión de Aranceles y Controles al .Comer
cio Exterior (CACCE). y por el otro. la Comisión Mlxta·de 
Procesos de Integración de la que forman parte las organiz~ 
clones representativas del sector privado y diversas. depen
dencias del sector público. 

Derivado _de dichas consultas y recomendaciones, se obtuvie
ron los siguientes resultados de la negociación: 
a) Se negoció sólo una fracc10n genérica, relativa a·papel 

periódico o prensa, por considerar que su campo de apl.!. 
_cación estti claramente definido, no se afecta a la pro
ducción nacional que es deficitaria y la importación se 
sujeta a permiso previo y a cuota. 

b) _· Se negociaron sólo dos productos incluidos en el Acuer:.. 
do Hultifibras. Se trata de textiles de usos técnicos 
que no se fabrican en el pals. 

·. c} Se hizo concesión en sólo un producto siderúrgico que 
se halla actualmente bajo la restricción de cuotas de 

importación en et mercado norteamericano (73.27.A.Ex,.· 
malla de alambre soldada). La negociaciOn es condlcto
na.l a un arreglo bilateral que ellm.ine dicha restrtc 
clón a las exportaciones mexlcana·s. 
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. La negoclacl6n no lncluy6 ningOn producto que forme Pª!. 
te del grupo de medicamentos basicos óel programa de la 
industria farmacéutica. Del mismo modo. tampoco inclU
ye ningOn componente o producto final del programa de 
la industria automotrtz. 

e) los productos comprendidos en diversos programas de de
sarrollo industrial como. por ejemplo, la industria 
electrónica, se negociaron con el criterio de propiciar 
la lmportaci6n de insumos, partes y COlllponentes que P4:!!. 
mltan seguir cumpliendo las bases· de dichos programas y 
a la vez protejan adecuadamente sus productos finales. 
Se hizo~ por ejemplo, una concesión en m!qulnas comput_! 
doras {excepto mlcrocomputadoras) y sus partes, compro
metiendo Onlcamente la consolidaci6n de un arancel de 
40i pero manteniendo las fracciones sujetas a permiso 
previo, por las condiciones y necesidades especiales de 
este sector • 

. f) Se negociaron 156 fracciones comprendidas en los caplt.!!_ 
los 84 al 90 que incluyen en su gran mayorta bienes de 
capital, de las cuales se detect6 que existe producci6n 
nacional en 85 de ellas. Con excepel6n de tres·fracct~ 
nes; en· prActicamente todas las restantP.s se negociaron 
aranceles superiores a los vigentes por margenes de s·a 
20 puntos. 

Se.tom6 en cuenta la sensibilidad y el carActer estrat~ 
gico de la producc16n de bienes de capital en renglones 
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tales como nÍ:iquinas-herramientas. para la construcción. 
gruas. bombas .• equipo de generación y transm1si61l de 
electricidad, etc •• con objeto de limitar. al mtnimo las 
concesiones en estos productos. Aún cuando se procura-· 
ron m:irgenes adecuados, se evitó caer en la sobrepro -

. teccion a esta industria por los efectos negativos que 
puediesen tener a largo plazo. 

Los bienes de consumo negociados se incluyen en 62 fraE_. 
cion~s arancelarias que abarcan del capitulo 1 al 22. p~ 
ra los bienes no duradéros y en su mayoria Msicos, y 
del capitulo 85 al 97 para los bienes duraderos. Una 

... ,.parte importante de estas concesiones se refiere a pro
,· duetos sujetos a permiso previo y bajo el sistema de 

cuotas de importaci6n. Otro grupo lo representan ar .
tlculos que se ellminar:in del permiso de importación, 

. después ele periodos que alcanzan hasta ocho años; lo que 
permitirli a la industria nacional contar con.plazos ra
zonables para mejorar calidad, variedad, precios, etc., 

· _ en sus productos. 

En relación al sector agropecuario, se negociaron 66 . 
. fracciones de 1 os cap1 tu los 1 al 19 mantenie_ndo para 
los mas sensibles de ellos el requisito i;le permiso. pre
vio, principalmente productos de los cuales existe un 
gran déficit en el pais, como la leche. 111 grasabuttr.!_. 
ca y los sebos, o insumos indispensables para .el sectof; 
como .las .semillas para siembra y los productos para in:.· 
semlnaciOn, se evit6 totalmente la negoclaci6n de pro . .:.:; 
duct~s .blislcos de alta prioridad social como los cer~a-
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les y granos, ode productos sensibles como las frutas 
frescas. · 

i) Las bebidas 'alcoh6licas fueron negociadas sujetas a una 
cuota de importación. 

j) .En general, los productos que se negociaron con bajos 
aranceles, corresponden a materias primas de USO difU!!. .. 
dido en la industria y que no se pueden obtener en el 
p'lfs: r.Ol!IO el 'IS~sbJ, el coque~ hulla, el _óxido de 

aluminio, el nlquel en bruto, el mineral de estal'lo; o 
cuyo abastecimiento interno es insuficiente como los 
cueros y pieles en bruto y las pastas para papel. Este 
Clltimo producto se negoció sujeto a cuota de· importa -
ci6n; para evitar el daño a la produé:ci6n nacional y 
permitir la importación de los faltantes. 

SegOn el tipo de productos que comprenden, las fraccio
nes se distribuyen de la siguiente manera: 

Cuadro No •. 7 
·- - . -

FRACCIONES NEGOCIAOAS,-POR TIPO DÉ BIEN 

·nPODE BIEN NO. DE VALOR DE 
FRACC. IMPORTACION 

1985 

Consumo 62 165.2 
Intermedio 198 1, 134.7 

B. Capital 1t3 588.8 5.0 
TO TA l 373 1,886.7 15.9 

FÚENTE: Dirección General de Arance1es.-SECOFI. 



Par>a'-el· conjunto de la Tarifa de lmportacl6n Mexicana, se cons~ 
lld6 una tasa de arancel mbimo de soi, con excepción de las 
373 fracciones mencionadas. en las que se hicieron concesiones· 
espec.!fiéas a tasas inferiores al 50~. 

tom6 como referencia la estructura arancelaria vigente al 29 
abril de 1986. De las 373 fracciones negociadas s6loen 30 
ellas se hicieron concesiones a un nivel de arancel Inferior 

.al .existente en esa fecha. de las cuales 14 se consol idarian de. 
,.inmediato. a partfr º"' y,. fectlil é.a <idll,;sión. y 16 se consol id2_ 
· rtari después de un periodo de 3 o de 5 al'íos. 

En las negociaciones bllaterales participaron nueve pa(ses y la· 
, Coniuni dad Económica Europea {CEE). Estados Unidos, principal 

socio comercial de !-léxico, result6 el pals in~s relevante, tanto 
·en número de fracciones concedidas (210), como en la proporción 
de comercio negociado (12.5% de las importaciones totales de 

· 1985). Le siguen en importancia Canad~ y la CEE, el primero 
con 41 fracciones negociadas, que comprenden el 4.8~ de la im ~ 

_po.i:.H~!ón y la segunda, con 128 f.t~<;,c:iones en las que se otorgO · 
concesión. y que comprenden el 3.1~ de la importación total. E,2. 

·~ tos paises abarcan prlictlcamente la totalidad de las fracciones 
negociadas. 

De los restantes siete paises destacan: Nueva Zelandia, que en 
s6lo.:20 fracciones negoció el 2.41 de ta importación mexicana, 
principallÍle~te de productos agropecuarios (ganado de crfa, le - . 
ches; lanas~ cueros, etc.); Jap6n, le concedieron 10 fracciones 
qué'.lncluyen el 1:31 de las importaciones; con los cinco l'.lltl -



mos·palses {Suecia, Noruega, Suiza, Austria y Finlandia) se ne
gociaron 83fracciones, con el 1.81 de la importación. Hay que 
tomar en cuenta que algunas fracciones fueron negociadas con 
mas _de un pafs, por lo que al sumar la participación de cada 
uno resulta necesario evitar la duplicación y de este modo se 
obtiene un total ne'.]':)CiJ::!o cfa :.;;.g:;: er1 reiación a la importa 
ción de 1985. 

Confonne al mandato del Presidente de la República .Y la opinión 
externada al efecto por la Cámara de Senadores, el Protocolo de 

"- Adhesión contempla cuatro importantes elementos adicionales: 

Se toma debida nota de la condición de México como pafs en 
desarrollo, en razón de la cual México gozara del trato es
pecial y mas favorable que el Acuerdo General y otras.dfsp.Q_ 
siciones derivadas del mtsmo,establecen para estos paises. 

La salvaguardia sobre la potestad del Estado Mexicano a 
ejercer plena soberanfa sobre sus recursos naturales, partl 
cularmente en el sector energético, en este sentido Ja Poi.!. 
tica nacional en la materia se ajustara a lo establecido· 
p0r la Constitución Polftica de Jos Estados Unidos Mextca -
nos. 

Se reconoce el caracter prioritario que México otorga al 
sector agrfcola en sus palltJcas económicas y sociales, con 
objeto de mejorar su producción agrfcola, mantener su régi
men de tenencia de la tierra y proteger el Ingreso y las 
oportunidades de empleo de los trabajadores del campo. 
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.El derecho de México de continuar aplicando suplan nacio -
nal di¡? desarrollo y los programas sectoriales que de él sé 
Ú~ivan, utilizando y estableciendo las medidas de poHUca. 
y fomento necesarias para su cumplimiento. 

Ventajas del Ingreso de México al GATT 

La adhesión de México.al GATT y su plena participación en 
este organismo como Parte Contratante, implican derechosy 
obligaciones que est~n bien definidos tanto en las disposi
ciones del mismo Acuerdo General como en el Protocolo de 
Adhesión (con su Informe del Grupo de Trabajo). Mucho se 
ha escrito y comentado al respecto. Sin embargo, poco se 
ha dicho sobre los beneficios concretos y especificos (pa
ra exportadores e Importadores) que se derivan de la parti
cipación de México en el GATT como Parte de pleno derecho, 
es decir, como una Parte Contratante m~s del Acuerdo.Gene -
ral. El objeto .de este an.111sls es hacer una lista de alg!!_ 

·nos de esos principales beneficios. 

Ventajas Generales 

SegOn se desprende de los textos oficiales del proceso de,· 
adhesión de. México al GATT, cinco son, en esencia, los bene · 
ricios generales del acceso: 

1. "Fomento de las exportaciones no petroleras mediante la 
aplicación de politicas de reconversión industrial y ra 
clonalizaci6n de la producción, que permitan el uso ad~ 
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cuado de los recursos y una vinculación eficiente con 
·el exterior. Y se contempla la negociact6n comercial 
internacional (en el seno del GATT) como uno de los in~ 
trumentos para la consecución de este objetivo". 

"Siendo el GATT un foro para anal izar y discutir. las 
tendencias del comercio mundial y considerar aquellas 
que distorsionan las corrientes comerciales. puede 
ofi:<:cH ;;n r.::ir::::- 1~ m:,vnr i:ertidumbre a su esfuerzo ex
portador. Asimismo, conforme a su calidad de pais en 
.desarrollo, puede la negociación y el Intercambio de 
concesiones dentro del marco multilateral permitir un 

_acceso ampliado para los productos mexicanos en sus mer_ 
éados de destino ••. " ya que está previsto en el Acuerdo 
General un trato especial y m&s favorable a este tipo 
de países por parte de los desarrollados. 

3. Posibilidad de aplicar politicas que le permitan prote
ger.Jos. intereses t ndustriales y comerciales cuando es-

-· - .,. - - - - - . 

tos se vean amenazados de daño; ya sea por una ·situa ;.. 
ci6n econ6mica interna desfavorable o por prácticas de!_ 
leales de competidores del. exterior. Es decir, algunas 
disposiciones d~l Acuerdo General permiten proteger_la 
planta productiva. el empleo y la competitividad adecu~ 
da de nuestro sector productivo nacional. 

·4. Oportunidad de defensa de lós intereses .comerciales na
cionales mediante meéanismos de solución de controver -
slas que puedan surgir por prácticas unilaterales y no 
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. ' 
acordes con el Acuerdo General que afecten a nuestros 

·· exportadores o importadores • 

. Posibilidad de participar con plena voz y derechos en 
la actual .y. futuras negociaciones comerciales multilat~ 
rales para defender y promover los intereses comerci.a -
les de los exportadores e importadores de nuestro pais: 

_yentajas Especificas 

Estos podr1an ser algunos de los beneficios concretos de 
nuestra pertenencia al GATT: 

6. Posibilidád de negociar concesiones bien especificas 
(por producto y por pats} en el marco de estas negocia
ciones económicas multilaterales que, en esencia, ampa
ran las negociaciones bilaterales con los paises a los 
cuales México le solicite reducciones' arancelarias para 
productos de su interés. Cada sector, por cámara o por. 
empresas, deberá aportar 1 a 1 is ta de productos P.ara los 
que se buscar~ negociar concesiones o reducciones ara.!!.. 
cetarias. Por tratarse de una Parte Contratante de re
ciente ingreso. México buscará hacer prevalecer sus.de
rechos de abastecedor principal para los casos en que 
ast sea. Por otra parte,f'C)r ser. uno de los poqutsimos 
paises que han consolidado el 100l de su tarifa arance
laria, ésta le da un gran respaldo o peso negociador. 
Y si a ello se añade el hecho de que éste es el pals de 
m!s reciente ingreso. -Por tanto permanecen frescas las 
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concesiones otorgadas para su adhesión- en la mesa de 
negociaciones, la caµacidad y fuerza negociadora•de · 
nuestro pais se ve aún fortalecida por esta circunstan -
da~ Hay que aprovecharlas ya con demandas amplias. y 

.concretas. 

7. Igual posibilidad de solicitar concesiones o reducciones. 
arancelarias con paises que est~n buscando (o busquen) 
su adhesi6n al Acuer·do General (actualmente China. Bulg2_ 
ria. Costa Rica.:Harruecos, Túnez y Paraguay). Segura -
mente ya podrian presentarse solicitudes de algunas con
cesiones; aunque la prflctica general izada y aceptada en 
el GATT estriba en estos casos en no pedir concesiones 
entre paises en desarrollo. los paises de economta cen
tralmente planificada podrlan caber en otra categoria y 
si poderles sol lc itar concesiones especificas. 

8. Acceso a la informacl6n sobre el régimen de comercio ex
. terior de las dcmfls Partes Contratantes y de los paises 
· que so 11 citen su adhes 1 ón al Acuerdo General • Esta 1 n -
formación incluye: sistema arancelario, leyes y reglame!!. 
tos sobre asuntos comerciales. de aduana, etc., sistemas 

_ y métodos de controles. planes de desarrollo, acuerdos 
bilaterales o multilaterales preferenciales. polttlca 
fiscal y de compras públ leas, poi ttlca monetaria, 1 lsta 
y niveles de concesiones. etc. Lo cual sirve para orle!!_ 
tar a nuestros exportadores sobre el terreno comercial 
de los nuevos socios dentro del GATT. La misma informa-· 
clón puede adquirirse de las demAs Partes Contratantes 
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,.(91) de este organismo. 

9. Acé:eso permanente a información relativas a. la reducción 
o aumento arancelarios asf como a cualquier variac.i6n s~ 
bre barreras no _arancelarias de las dema,s Partes Contra
tantes. Por lo cambiante de los niveles de concesiones 
de paises en desarrollo con dificultades de balanza de 
pagos y .. de Iás barreras no arancelarias, esta informa 

res_ de las eventuales cambios y poder.,,estar también ate!!_ 
tos a las consultas que se lleven a cabo, con toda anti
c1pac16ri, sobre dichos cambios en la polltlca comercial. 

Recursos contra acciones vtolatortas del Acuerdo General 
de otras Partes Contratantes. Por ejemplo: recurso con
tra subsidios a las exportaciones, exceso de celo en la 
aplicación de ciertas normas técnicas, etc. Se puede 
asegurar que esta es una de las mayores ventajas ~e_per-
trmecer_al GATT. Para ello se debera contar con lnfonn_!_ 
cl6n relativa a precios internacionales y vigilar cual -
quier violación al principio de competencia leal o libre 
competenda. Se nos posibilita a Imponer dere.chos anti;. 
dU111ping (c:ontra precios por debajo de su valor. de merca!!_ 
clas de importación). o derechos compensatorios (para 
restftuirel valor normal de bienes que hayan gozado pa-

. ra- su producción o ventas .de algOn subsidio especial). 

P()Sibilidad de participar en consultas para defender los -
intereses de los exportadores o lmportaéfores que se vean 

-· 
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.afectados· por alguna practica desleal. por levantamiento 
···de barreras sOb_i tas a nuestras exportaciones,. por justi"'. 

ficaciones no fundamentadas en las normas y procedimien-
: tos del .GATI, etc. varias disposiciones le dan derecho a 
nuestro pa1s a solicitar la celebración de consultas con 
resprésentantes de paises que están afectando el curso 
normal de nuestros intercambios comerciales. Aún por 
~j~rl0 ~n-~1 ~~~ry d~ oeterioro de \as condiciones comer 
ciales de nuestras materias primas. 

12_. Recurso contra acuerdos discriminatorios que perturben 
nuestros intereses especiales con nuestros socios comer
ciales de.mayor importancia. Por ejemplo, el JI.cuerdo de 
Libre Cambio entre E.U. e Israel, la adhesión de España 
y Portugal a la e.E.E. el Acuerdo de Libre J\sociaci6n e!!_ 
tre Canada y los paises de la Cuenca del Caribe. etc. que 
en un futuro inmediato podrian perjudicar los intereses 

· ; de muchos de n_uestros exporlddores, .. o el caso de aranc~ 
les preferencial~s que se conceden a otros paises ·en de:.. 
sarrollo y al nuestro no, por alguna razón especial dis-. 
criminatorla. Un ejemplo. las distintas tasas arancel~ 
·rlas que aplica Francia a sus Importaciones de aguacate 
er¡. las que México paga el 6')'. e lsrael el 1.5'r.. El acue!:. 

.do entre E.U. e Israel prevé una liberalización arancel~ 
ria total para 1995 (El acuerdo fue firmado el 22 de 
abril de 1985 y le concede E.U. trato de pais en desarro 
lloa Israel). 

1.3. Posibilidad de negociar mutuamente concesiones especia -
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'tes.y< mc\s·favorables entre paises en desarrollo, en el 
.seno del Comité de Paises Participantes (que con otros 
· 1.s paises entre los que destacan la India, Corea, ·Pero~ 
.Israel;~ 'Argentina, Brasil, PaklsUn; Rumania, Egipto, 
Uruguay, Yugoslavia, etc. México participa actlvamen -
te). Este acuerdo se creó al amparo de la decisión so
bre.:trato diferenciado y m~s favorable, reciprocidad y 

. ·mayor participación de los paises en desarrollo·(Ia Íl_! 

111ada "Clausula de Habilitación") el 26 de noviembre ·de 
19.71 y entró en vigor el 11 de febrero de 1973. En el 
sério de este grupo actualmente se lleva a cabo un in·.:. 
tercamblo de concesiones mutuamente benéficas. 

14. Recurso para imponer restricciones a la importación· 
cuando nuestro pa1s atraviese por serlas dificultades 
'de balanza de pagos y, al mismo tiempo, nos da poslbl.ll 
dad de ·obtener algGn tipo de • auxf llo especial' de par
te ·de nuestros principales socios comerciales. Se pre
vé <tU4! e1 GATT, en coordlnaciOn con otros organlsnios íf : 

:nancleros, podrlan conceder un ·trato ·de auxilio .:.con 
concesiones especiales- en caso de serlas dificultades 
ec.C>nOlll i ca s . 

15. Acceso a todo un campo ampllsllllO de tnfonnacÍ6n econOm! 
ca_y·cQllll!rclal .en el seno del GATT y del Centro de Co -
meri:lo Internacional. lnformaciOn. sobre abastecedores,. 
COllll)raoores. precios, barreras arancelarias y.no aranc~ 

· · 1arias, corr,lentes comerlcales, tendencias del c011erclQ 
·mAtodos, sistemas y programas de prOlllOCi6n, etc. Entre 
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lo.s programas de asistencia del CCI (Centro de C0111ercio · 
lnternllcional) esUn los relativos a embalaje, ~ontrol 

· de.~alldad, lnvestigaclOn de mercados, comercializaclOn 
capacltaciOn, aspectos jurldicos del comercio interna~ 

- .clonal.- etc. 

S~gurldadde mayor estabilidad o transparencia (reglas 
claras y precisas) sobre la polltica comercial de nues
tro pals y de los principales socios de nuestro pafs. 

· Cual4uler_cóir1bfo deLerá c0111Unicarse a los s~ctores o en_ 
tidades·tnteresadas o afectadas. Es decir• deber6 ha -
ber may?r estabilidad en las pr6cticas y pollticas de 
impc¡rtací6n y exportación. Por ello es necesario crear 
u11 mayor vinculo entre las oficinas gubernamentales que 
atienden temas del GATT y las organizaciones o entlda -

· des empresariales. 

, 17. Auxilio técnico de 1111bas .Instituciones para cualquier 
asunto sobre cÓmercio Internacional. (Ej.: norwas de ort 

__ 9en, ?GP~ eíRl>at~j~s;étc.fExpertos cÍe a111bas lnstltud; 
_ iies, den_tro del pr.ogr'm de cooperación téCnicas. pue -
-«cfeit aüxtHar .. a núé~tros exi>ortadores e ¡mpc;;tadÓr~s, 
cuandt> se-JusttilQut!n la necesidad. . 

~~slbtlidad de participar lús actlvaniente con los IM!ne'
. ,fl,f~OS~de' eJÍo_.derlvados en los 8Ctle1".doS sectoriales 

_.,-.:del _GATT: sobre prottuctos Ucteos, carne de bovtrio y 
.-, , : :avl~t6'ri ~lvff. Nuestro pá[s ha participado en los tr!. 

: .baJos de_ estos COlllltés e lnclúshe ya fue lnvlt.ado a S!; 
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lnvltaci6ri que se podrla'empezar 
decidir el grado de participaci6n en 

Acceso desde ahora a los proyectos de la nueva tarifa 
de lmportaci6n basada en el Sistema Armonizado public~ 
da en el seno del GATT por los principales paises·des~ 
rro.llados. Se ofrece también la posibilidad de nego -
ciar cada partida en caso oe encont.rar que Íús arance
les que se han venido cobrando por esos paises hayan 
sufrido alguna modificaci6n, sobre todo al alza. Cabe 
hacer notar qu el Sistema Armonizado seguramente entr~ 
rb en vigor el 10 de enero de 1988. 

Para el sector agricola existen condiciones muy espe -
ciales en el marco del GATT que pueden tener profundas 
repercusiones sobre nuestros exportadores y en menor 
medida nuestros Importadores. _Como es bien sabido. el 
·comértlo internacional de .productos agrlcolas sufre d_e. 
una falta de disciplina, de manipulaciones comerciales 
y de subsidios nocivos para los patses que gozan de 
ventajas- comparativas naturales. Ello ha provocado 
una fuerte deprcsi6n en los precios, excedentes nunca 
antes vtsfos~ canales de c0111erciallzaclOn muy cerra 
dos, compras gubernamentales bajo subsidio; trueque, y 
·en fin, practicas ajenas a las non11as y principios del 
AcuerdO General que han sido sobre los pal ses en desa.;. 

. rroHo donde mayores efectos desvastadores han tenido. 
En este contexto el GATT ofrece actualmente la poslbl.;. 
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1.ldad de poder llegar a establecer y hacerlas aceptar 
· ·llOllticas mas cercanas a la libre competencia Interna

cional; carente de subSidlos y respetando la produéti• 
·vidad natural de las distintas reglones, Nuestros ex~ 
portadores de productos agrlcolas deben vigilar con m.!!_ 
cho celo la situación de las actuales negociaciones y 
ver cuales serian sus demandas especificas en' cuanto a 
practicas de comercio, concenslones por productos y P.2. 
l lticas de fomento a la producción de los dP.m6s P"rU-
cipantes en la actual ronda de negociaciones~ Hay que 
Insistir en la búsqueda de concesiones inmediatas para 
nuestros productos tropicales de exportación. 

21. Respecto al .sector de los servfr:ios, ?as empresas mexi 
canas cuya razón social se centre en estas actividades 
pueden Iniciar, el estudio de qué pal fticas o acuerdos 
internacionales podrfan llegar a tener algOn efecto 
sobre la "Internacionalización" de esta actividad. 5_!! 

. guramente no sera.antes de que termine este sigío qÚe 
se dáran acuerdos especfflcos é intercambio de c~né~ .
siones precisas para las acUvldades de este seétor. 

, Puede darse el caso qué se empiecen a deHnear los 
prlnclplos o normas generares 'que busquen regir el "c.2. 
mercio internacional de servicios". Mientras. se. llega 

·a un acuerdo. sobre. definiciones; delimitaciones del 
campo de negociaciones, etc. las empresas mexicanas PQ. 
drf an Jnfonnarse de la problematlca jurldlca y comer -

. ciar: d~ .cada rama .de su interés. Puede decirse que 

.. 'existe mas o menos el' consenso de considerar rubros . 
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del .comercio· internacional de los servicios a los si -
guientes: banca. seguros, transporte, telecomuntcaclo-:' ·· 
nes, cine. televisión, servicios .de. informatlca~ turi~ . 
mo, servicios de distribución, servicios de salud, se!:. 
viclosde enseñanza. servicios culturales, dé explota'." 
ciÓn.o exploración de yacimientos petrol tferos, pesqu~ . 
rtas; .licencias y regal las. servicios personales, ser
"..icios .. del Estado, renta de la industria, la propie -

·dad y del trabajo; industrias de producción de bienes 
(intereses por préstamos, dividendos, consultortas. 
etc.) y otras actividades. cuyos productos no son bien 
tangibles; publicidad, contabilidad, construcción. di
seño de ingenierla, consultorfa administrativa, opera
cione~ inmoblUarias, servicios profesionales, activi
dades de esparcimiento. etc. y la problemfttica se ce!!_ 
tra en el conflicto qu~ pueda surgir entre 1 as disposf 
clones de las legislaciones nacionales y los obstticu -
los.que.l!staspuedan c.onstltuir para su comercializa.-.' 

~ ct6nlnternacional; en la posibtlidadde intercambiar.:. 
concesiones de bienes por servieios y en las.represa -
lias que pudieran ejercerse. 

·Acceso previo a la información relativa a las.normas 
fnternacionales de certificación dado que, cuando no 

·.existan nonias pertinentes o se real icen cambios. I~ 
Parte Contratante concernida deberA con toda antaclpa
C16ri t1aeerlas del .conocimiento de las dellÍAs Partes In-

'; .. " 

teresadaspor.conducto de la Secretarla.del:GATI. Se 
prevé asimismo un plazo para poder formular observacl~ 



nes. Se puede por otra parte, recibir asistencia 
ca en este campo • 
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. 23. El principio de trato nacional que deben recibir en 
otros. parses nuestros produdos ast como los bienes 
portados. dá una mayor estabi 1 idad y seguridad a nues -
tra_s operaciones de comerc lo. exteri ar. · En otras pal a··'

bras. no deberá haber leyes, prkticas .. disposiciones •.. 
·etc. que discriminen en el mercado nacional los· produc-
tos .provenientes del exterior. Este principio debe re~ 
petarse generalmente en la_ aplicación de impuestos in.,.. 
t.ernos al consumo y otras cargas fiscales, leyes, regl!!_ 
mentas y cualquier prescripción que afecte la venta, 
oferta, compra. transporte distribución, uso, etc. para 
no proteger la producción nacional en detrimento de la 
importada. 

existen prácticas muy generalizadas de ac
tividades de comercio exterior que no son compatibles 

.con los principios o disposiciones del GATT. Algunas 
de ellas están bien ldentif.lcadas yen el Gl\TT.se les 

':denómlna~medidas o prácticas de la "Zona Grls". 
ten. en esenc 1 a. en 1 os acuerdos tje autolimi tac i 6n de 
exportaciones (por ejemplo de automóviles, ~e acer~ •. de· 
algunos aparatos eléctricos, etc.). los llamaélos·acuér~ 
dos de limitación ordenada, adoptados al margen de las;
noríllas mul ti 1 a ter al es del GATT. Según .el Oltimo i nfq.'::
me anUal sobre el sistema de comercio publicado por el 
GATT. actualmente existen mas de 120 acuerdos bilatera-; 



1 es y sectorJ a les de 1 á "Zona Gris"·. Ademas se pueden 
·mencionar los contingentes voluntarios y no vpluóta 

rios; Íos entendimientos escritos o Ücitos. ácuerdos . 
unilaterales o acuerdos bilaterales destinados a'e\tftar 
el inicio de !nvest,gaclones o la imposición de medidas 
antidumping o compensatorias. todas ·ellas incompatibles 

. . . . . -

con alguna disposición del Acuerdo General. Por otra· 
parte. no hay que olvidar el llamado. comercio de r:ontr!!_ 
partida o simple trueque, cuya prlictica cada vez no só
lo se generaliza mlis sino que se lleva a cabo dentro de 
un mar.co de normas; desde luego ajenas al GATT. pero 
muy utilizadas, y casi siempre con justo motivo. En 
do caso. el GAiT ofrece .una valiosa fuente de informa -

'ción para tomar el pulso de las tendencias comerciales 
internacionales y permitirnos reaccionar de la manera 
mas apropiada en cualquiera de las corrientes. 

25. Finalmente, podemos afirmar. que el GAH, que ofrec;e un . 
.. foro para· 1 as. negoc i ac ! ones mult i 1 atera les y los contaE_ 
tos bilaterales, un marco normativo de las relaciones 
come re 1 a les, entre .1 os Estados, y una va 1 !osa fuente de 
i nformacl ones, pos i bi 11 ta a nuestros exportadores e l.m-. 

portadores a obtener ventajas que antes no existlan .. 
Se necesita una concertación de esfuerzos entre los di~ 

·· .. tintos sectores para que éstas sean las maximas posi 
bles: 
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Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio 
Exterior 1984 -1988 

_..... . : ' 

En el Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exte -
·rior 1984-1988, se expresa que dentro del marco del Plan Nacio
nal _de Oesa_rrbllo, el objetivo central de comercio exterfor. 
del paf s. será equilibrar, ampliar y diversificar las relacio -
nes comerciales sobre la base del fomento permanente a las ex -
porta_c_iones de ~i,.;juctos no petroleras y de la sustitución se -
lectiva·y eficiente de importaciones de bienes intennedlos y de 
capital. 

El im_perativo de captar divisas, el creciente neoproteccionismo 
de los paises desarroJlados y los agotados expedientes de deuda 
externa y petróleo, hacen necesario consolidar un sector expor"." 

.tador selectivo y dinamico que, además de ser generador neto de 
divisas, presente ventajas comparativas reales y potenciales 
y sea competitivo y coQ alta capacidad de penetración y perma -

. nencl a en 1 os mercados externos. 

El PRONAFJCE es el primer compromiso polftlco instl tucfonal que 
plantea que las polrttcas sectoriales se conviertan en el tns -
trumento principal para asegurar que la rectificación del des -
equiHbrlo externo perdure. Es preciso dotar. al sistema de los 
ajustes que se requieren para fomentar la eficiencia productiva 
y, paralelamente, lograr que la economla se vincule m!s eficle!!. 
teniente con el exterior. 

la inercia de un debilitamiento paulatino"dela 
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,coinpetltl.vidad por la evolución de los precios relativos, obli
gar.\ a continuar descansando, para corregir los desequilibrios 
externos en los Instrumentos tradicionales. 

·Entendida ási, la pol 1tica de Fomento al Comercio Exterior se 
·define en términos de una actividad de promoción activa y vigo~ 
rosá. cuyo objetivo es "lograr un11 mayor exportación de mercan-

·: .. _c!a~· y ·:c.rv!c!c:_ y t:nZ! ~u~tit'Jci6n f'l'!.~s efir:-i~nt~ de i"1portar:io

nes". 

El Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior· 
contempla. en el campo especifico del comercio exterior, la co!!_ 
certaci6n de acciones entre los sectores público, privado y so-

. cial. como un requisito fundamental para el cumpllmiento de los . 
. objetivos en un campo, como es el comercio exterior, en que los 
tres est&n tntimamente involucrados. Supone ademas que las ac~ 
clones del sector público sean obligatorias y las del sector 
~privado y social de carActer indicativo. Este es un elemento :·.--.- - ' - ,._ - - - ·-- ·-· 

esencial de la estrategia económica y exige que en los progra -
mas y proyectos relacionados con la generación de divisas se e_! 
tablezcan esquemas que respeten la concertación y se ~undamen -
ten.en ,ella. Además, precisamente a través de la programación . 
. de acciones y del compromiso, se fortalece la estructura misma 
de lá concertaé:l6n: lo que facilita la Instrumentación y realiz~ 
ci6n de metas cada vez m&s ambiciosas en materia de comercio e~ 

Por encima de estimules fiscales y financieros. la polltlca co
mercial cuenta con los instrumentos mas poderosos para influir 
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en la asignacl6n de los recursos entre ac:ttv.idades productivas. 
El.esq~a de pl'1)teccl6n, que i~cluye los aranceles. los co~t~ 
les y los precios oficiales. es el' que mayormente influye en el 
desarroilo de actividades productivas especificas. Sin ello no 
es viable cualquier programa de fomento y. por lo mismo, resul
ta especialmente relevante la decisi6n del gobierno federal pa
r.a corregir el problema institucional derivado de la separación 
entre el manejo de las polfticas de fomento industrial y las de 
comercio exterior. 

Consecuentemente, la afinación de instrumentos de fomento indu~ 
tria! requiere tener como base la estructura de protección por 
ramas y 'buscar que prevalezca la congruencia entre todos los 
instrumentos para que se logre el objetivo esencial de cambio 
estructurál, que sólo esta sincronlzacl6n podr& permitir. 

· Dado lo anterior el Plan Nacional de Desarrol to, cuyo Decreto 
fue publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 31 de "'!. 

~e 1983, se propone 4 objetivos fundamentales que son: . 

Conservar y fortalecer las instituciones deinocrAtlcas; 
Vencer. la .crisis 

\Recuperar, la-capacidad de cree i111lento 
Iniciar los calllblos cual itatlvos que requiere el pals en sus 
estructuras econ61111cas, polltlc~s y sociales. 

desafio actual y de los pr6xi110s anos consiste en recuperar, 
a .,a,rtfr de severas restricciones internas y externas. la capa
Cidad de. éreclmlento del pals sobre bases finnes de mayor 
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igualdad social, sequridad jurldica, mayor constancia en los 
avences y eficiencia en el uso de recursos; e Iniciar sl1111.1lU 
ne11111ente calllblos caulttativos en el aparato productivo y distr! 
butlvo. Por ello, la estrategia económica y social propuesta 
en el PNO, se centra en torno a dos ltneas fundamentales de ac-

, ctOn, estrechamente relacionadas entre si; una de reordenación 
económica y otra de cambio estructural. 

Especlficamente, en cuanto a la P<>l ftica sectorial. industrial 
i~ 

y de comercio exterior, se propone en sus lineamientos genera--
les en el corto plazo, defender la planta productiva, mantener 
el empleo y, al mismo tiempo, avanzar en el cambio estructural 
para su integración a nivel nacional y su vinculación-eficiente 
con el exterior. 

la industrialización de México se ha caracterizado por un inte!!_ 
'so ritlllo de_crecimiento de las actividades manuf3ctureras, su~ 
rtor en promedio al resto de la economta. pero muy _disl1111l 111-
foterfor-del propio sector~ Se han realizado logros l..,ortan -
tes en materia de producción, Inversión, e11pleo y próductlvldad 
que~ sin etll>argo, se han visto cada vez .as ll•ltados debido a 
las_ deficiencias estructurales del aparato industrial. 

Es indispensable, por tanto, vincular con claridad la reordena_
cl6n _eeon6111ca y el calllblo estructural en el a.bito de la lndu.!. 
tria y el comercio exterior. 
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2 •. Programa de Fomento Integral a las Exportaciones 

- -

El .PROFIEX es un "Subprograma de fomento a_ las exportaciones" 
con base en- ~l PRONAFICE, el cual -aglutina los instrumentos de 
planeación y programación para su ejecución y realización con -
creta. 

El PROFIEX contiene una filosof1a de cambio estructural y deli-
nea s~t~ ~l~!ti"!n1:-:J!5 1 'n~l"!t !~r.~ t.:::~ l !ga ln:!L;o!u?Jle: t::ÍtLrt: lo:> oüj~ 

tlvos del comercio exterior y el fomento Industrial que propone 
se alcancen mediante un "programa de cambio gradual, concertado 
y sin exponer a la desaparición de un gran número de indus 
trias". _mediante el diseño de "un programa de reconversión in -
dustrial para auxiliar a las empresas a cambiar sus procesos 
productivos", que sea elaborado con "una participación activa 
de los sectores público, privado y social", teniendo en cuenta 
que el criterio de modernizar la industria nacional a través de 
la competitividad internacional determinara que muchas ramas i!! 
dustriáles_ no podrAn operar sanamente. si no destinan a la ex--

- - ~ortación porcentajes determinados de su producción. 

Al referir los criterios y·lln'!'lmlentos retomando los que se 
contienen en el PtlO y er PP.OtlAFICE, se destacan: 

a) "Los_ relacionados con el fomi;:nto del empleo"; 
b) "La mayor utilización de la capacidad instalada"; 
e) "La diversificación de mercados y productos"; y 
d), "Los grados de inte9rad6n 11

• 

-Se agregan asimis~o los elementos 1e la estrategia. que debe 
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· se.r dinamica, selectiva y dirigida, que apoyara los sectóres 
.. que generen "mayor proporción neta de divisas asi como ·los que 
·se identifican con el cambio estructural y contribuyan a concr~ 
.. tar el perfil exportador" que el propio PRONAFICE plantea para 
·finales de la presente década. 

En· forma mas éoocreta, la selectividad se respetara con una es -
trategia de aplicación sectorial que en materia t.ndustrial com-. 

: prende le~ ¡:.rogrüm<b <le rarr.a, que est~ elaborando SECOFI, lÓs 
cuales deben fijar metas de exportación. En ese contexto en m.!!_ 
teria agropecuaria se contara con el concurso de la SARH y en 

· materia pesquera con el de la SEPESCA, para que a través de pr-2_ 
gramas y proyectos concretos el pais "exporte lo que produce.en 

·condiéiones eficientes". 

Pa.ra ese efecto el PROFIEX contiene los l !neamientos Mslcos, ya 
'que señala que su estrategia se sustenta en la coordinación de 

instrumentos y poi tticas; la concertación de metas, acciones y 

apoyos; la.· eváluaclón y control de resultados: Eri todos los 
pla~es,_y p~~yéctos se ha enfatizado la importancia que tienen 
todos estos ·elementos. · De hecho, se ha demostrado que la pro

·ilioción de exportaciones constituye el punto en el cual conflu -
yen los objetivos de las poi itlcas macroecon6micas y sectaria -

que la. concertación de acciones ha sido Interés permanen-
de esta administración. 
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3. El Comercio Exterior de ~xico 1980-1986 

supone competir con los productores ~s eficientes del 
111Undo. ponerse a la altura de sus técnicas perfectas de comer -
ctartzaci6n y promoción y atraer y conservar el interés de com

·. ·pradóresexigentes en mercados en los que la competencia es 
grande y. en muchos casos, que estén lejos. Lo anterior nos 11~ 
va a afirmar que los que pretenden participar con éxito en el 
comercio de exportaciOn; deben estar dotados de entusiasmo, di~ 
ciplina, dinamismo y amplios conocimientos sobre la materia • 

. México atraviesa por una crisis econ6mica de graves proporcio -
nes y si bien es cierto que nuestro pals es rico en recursos n.!!_ 
torales, humanos e históricos, existe la necesidad urgente de 
integrar mecanismos, sistemas y fórmulas que logren la conjun -
e.ion de estos elementos en planes y organizaciones competentes 
y .eficientes, que real icen su pleno aprovechat11iento, a fin de 
con.solidar una base de desarrollo econmico, congruente con las 

; .imperiosas necesidades. nacionales. Entre las principales prio
r.ldades econOlliicas del pal s. detecta1110s la captación de di vi 

·sas. la ge(leraci6n de empleos, el fomento de las exportaciones 
·y la sustttucl6n de importaciones de bienes de capital. adein6s_ 
del .. requeri•iento para exportación, cuyos productos re6nan . ) as 

·caracterlstlcas y normas convenientes a precios competitivos, 
de acuerdo con las especificaciones de la de111anda. 

En.Jos .-..entes actuales que vive nuestra economla, debemos re
conocer que es de tmportacia vital para el desarrollo del pats, 
la.conquista de un mercado extranjero de productos manufactura-
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dos o semimariúfacturados. Debemos hacer conciencia .de que las 
. exportaciones constituyen 1 a prueba de. fuego de una buena i ndu!_ 
trla, en calidad, precios y en competencia en los mercados ext~ 

'.. "riores. 

El comerci.o exterior representa una área de oportunidad para el 
desarrollo del sector industrial. ya que éste es uno de los in~ 
.trumentos determinantes que permitirán superar la crisis econ6-
· nifi::a y consolidar la recuperación financit:!ra del pals. 

· Estamos convencidos de que el futuro inmediato del desarrollo 
de México está basado primordialmente en la exportación de pro~ 
duetos no petroleros. 

los resultados en el sector externo de la cconomta mexicana de 
t9Bo-1966.se observan en el cuadro no. B en donde, después de 
feght~ar un saldo deficitario en 1980 y 1981 respectivamente 
en.1¡1 Bahnza~Comercial; a partir deentonces ese saldo se re -
vterte en positivo, llegando a registrarse eL mayor de el los en 
e-. . -- . 

. 1983 por. la cifra de 13,761 millones de dólares, debido funda -
· ,mentalmente a una pronunciada baja de las importaciones, causa

das ·par la escasez casl absoluta de divisas para su adqulsl 
.clOn. 

No.obstante el crecimiento de las medidas proteccionistas en 
,el COlllercio lllll'ldlal, en 1986 la Balanza Comercial continuó mo!. 
'.traftdo un super6vlt..el cual llegó a 4,374.8 millones de d6la 
res, cifra.inferior en 481 a la obtenida en 1985, principalnién
te cOlllO consecuencia de una mayor disminución en las exportaciQ_ 
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a las im~ortaciones. 

En efecto, mientras las ventas al exterior cayeron 27 .9l al pa
de .21,866.4 millones de dólares a 15,759.3 las importacio -
·lo hir.ieron en 15.4,;, al pasar de 13,460.4 a 11,384.5 mill2_ 
de dólarc·s" 

.. En el cuadro no. 9 se observa que el sector petrolero en 1986. 
continuó conserv~ndo un saldo superavítdrio. sensible;r.ente r.:e : 
nor (.:.60.4'1) al registrado en1985, al pasar de 13,422.8 a 

·s',321.3 millones de dólares.debido a la gran calda en las expo!_ 
taciones.principalmente de petróleo crudo. 

Por el contrario el sector no petrolero mejoró sus cuentas con 
el éxterior al disminuir en forma importante su saldo cteflcl
tario de 5,016.B a 986.5 millones de dólares, tanto por aumen -

en sus exportaciones como menores Importaciones. 

éxportaciones.-no petroleras durante 1986. se vieron apoyadas 
div~rsas medidas establCcidas por el gobierno federal, como 
fueron: el mantenimiento de la competitividad externa del 

tipo de cambio; la ·racionalización en la protección comercial y 

·el programa de importación temporal para la exportación. 

Las principales exportaciones del sector primario son: algodón, 
caf~. jltolilate •. legumbres y hortalizas frescas, adem4s de gana
do vacuno y miel de abeja'. 

Por lo que toca a las principales exportaciones de productos ma 
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nufacturados: cerveza, camarón congelado, fibras textiles arti
flctaies, d·iversos productos qutmicos, vidrio, cemento, motores 
para aut0móvll, automóviles, partes para automóviles, plata en 
_barras. jugo de naranja, hierro o acero manufacturado, maquina
ria. y equipo, entre otros. 

Es importante destacar que durante 1986 las exportaciones no pe 
troleras.representaron el 60.31. de las exportaciones totales. 
después que en 1985 dicho porcentaje fue del 32.5. 

De igual manera es interesante conocer el destino de nuestras 
exportaciones y de acuerdo a la información del INEGI. ·a los 
E.U.A •• exportamos el 671., al Japón el 7"1., <1 la Comunidad Econ~ 
mica Europea el 131., y ALADI el 41.. 

Por otra parte, entre los principales productos exportados en 
1986 están: matz. semillas y oleaginosas. cueros, leche en pol
vo. sebos, .aceites y grasas animal y vegetal. pasta de celulo~ 
sa, gas-butano, produCtos q1Hmicos, Hmina de. hierro o acero~ 

lingote _de hierro o acero y principalmente maqutm1ria y 



Cuadr:-o No •. 8 

COMERCIO EXTERIOR DE HEXICO ·. 
-aALANZA COMERCIAL 

{HUlones de dólares) 

IHPORTACIONES EXPORTACIONES 

18,486.2 15, 134.0 

23,929.6 19,419.6 

14,421.6 21,006.1 

8,550.9 22,312.0 

1.1,254.3 24,296.0 

13.160.4 21,866.4 

11,384"5 15,759.3 

'-3,332~2 

,-4,510.0 

6,584.5 

13,761 .. 1 

13;041.7 

Indicadores Econ6micos del Banco de México; S.A. 



SECTOR 

T O T A L 

Petrolero 

No petrolero 

a/ Cifras preliminares. 

Cuadro No. 9 
BALANZA COMERCIAL DE LOS SECTORES 

PETROLERO Y NO PETROLERO a/ 
MILLONES DE DOLARES 

EXPORTACION IMPORTACION 
1985 1986 1985 1986 

21,866.4 15,759.3 13,460.3 11,384.5 

14,766.8 6,258.5 1.344.0 937.2 

7,099.6 9,500.8 12,, 16.4 10,447.3 

FUENTE: Grupo de trabajo del INEGI. SPP; SHCP y Banco de México 

SALDO 
1985 1986. 

8.406.0 4,374.8 

13.422.8 5,321.3 

-5,016~8 -946~5 
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4. Programas de Importación Temporal para PrOducir Arttculos 
de Expoí-taci6n (PITEX) 

En este marco. la ley Aduanera establece el régimen.de importa -
cl6n temporal para empresas exportadoras, mediante el cual las 
mercanctas destinadas a integrar productos orientados a los mer
cados del exterior.se encuentran exentas del pago de los impues

. tos de importaci6n. · Cabe destacar. que descle principios del año 
de. 1983. la Secretarla de C0111ercio y Fomento Industrial elimln6 
el requisito de permiso previo para estas importaciones, de tal 
modo que con esto se ha dinamizado el sist~a de importación tE!!!!_ 

poral. 

En el esfuerzo de actualizar y adecuar la importación temporal 
a las necesidades planteadas por el sector exportador, se instr!!_ 
mentaron los Programas de Importación Temporal para Producir·A~
Uculos _de Exportaci6r: (PITEX}. a través del Decreto del 9 de m_! 
yo de 1985. 

19 de septiembre de 1986, a 
- fin de anipliar las ventajas que las e11Presas pueden obtener a 
través de este mecanismo. 

los P-ITEX ofrecen a las empresas exportadoras factl ldades aduan!_ 
les .y adlntnlstratlvas para la adqutsici6n de las mercancfas que 
~equleren para el proceso productivo. La concepción de este In!_ 
trU..nto cOlllO un Progra111a, obedece a la intención de brindar dé 

__ manera Integral a .los exportadores ,la posibilidad de importar i!!_ 
sumo, e111paques, lubricantes. maquinaria y equipo para mejorar -



sus condiciones de cOlll¡>etencia internacional. 

los· PITEX .. se otorgan a. lás empresas que efectúan exportaciones 
directas o indirectas por un mfnimo del 101 de sus ventas iota· -
les. o ~or valor superior a un mil 16n de dólares. La autoriza -
ci6n del Programa concede a las e.11presas tas siguientes venta 
jas: 

Plazode permanencia de los insumos en el pafs por un año, 
prorrogable por un año m~s-

Facilidades para garantizar el interés fiscal en cualquiera 
de las formas previstas por el Código Fiscal. En caso de que 
se utll ice 14 fianza. ésta se deteT'lllinar~ sobre el 107. del V!. 
Jor de los impuestos respectivos. Esta garantla se podr& 
aplicar sobre el valor revolvente de las mercanclas importa. -
das .te111>0rallllénte. 

Autorización de un porcentaje de menaas y desperdicios. que 
no estar& sujeto al. requisito de retorno al extranjero o de!_ 

frllcci6n en presencia de la autoridad aduanera. por .lo que 
las empresas pueden disponer de los miSlllOs libremente. 

Posibilidad de vender hasta un 201 del produeto de exporta -
d6n·en·e1 llercado nacional, o hasta ~si se realizan ven
tas fronterizas o libres. cubriendo los i19puestos de illlpOrt.!_ 
ci6i'I de los insumos Importados temporalmente. 

Ádi~ion~lmmte. cuando las exportaciones de la empresa represe!!_ 



.ten cuando 1t1enos el 30~ de sus ventas. podrAn importar maquina -
ria y equipo enfonna temporal, bajo las slg~l~ntes c~dlclones: 

Plazo de pemanencia por un mtnimo de 3 ai\os, que es la vige!!_ 
eta cl.e·l Programa, el cual podr:'! ser prorrogado si se cumple 
con los requisitos minill!Os de exportacHin _establecidos. 

la:garantia del interés fiscal en casos de ftanza:o s~ aplica-· 
r& sobre el. 2oi del valor de la maquinaria y equipo. 

l\utorizaci6n para la importación definitiva de estos biénes 
al cabo de· tres ai\os. si se les sustituye por otros que mej~ 
ren la eficiencia del proceso productivo. 

- Para la maquinaria y equipo que se adquiera en propiedad~ las 
e111presas·tendr&n derecho a los esttmulos establecidos para 

' pr(Jlllt)ver la Inversión y el empleo (CEPROFlS}. 

primer Programa fue aprobado el 4 de julio de 1985, y a par
tir-de esa fecha y hasta.diciembre de 1986, se han autorizado 

.. 2~0··P~raiwas • 

. Los progra111as fueron concertados con el. prop(lstto de efectuar 
·. ventas al exterior durante su primer ano. de operación por valor 
.cié 1,1.36.4 •iliones de dólares, para lo cual requieren de llftl>O!. 

taclones por 526.2 •iliones de dOlares para el 111iS1110 periodo, 
eón lo cual el ingreso neto de divisas es de 610 millones de ~ 

no. 10). 
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~J-:i · .. )::;:;:: :); ,;,;,<"> .·.; cu.adro No~ to 
:"'.·.·;,i,r!U>GR~ DE; lMPORTACION TEMPORAL PARA PRODUCIR 
... · . ·. ' .· . . .. ARllCULOS DE EXPORTACION 

·· (Hiles de d6lares) 

1985 1986 
A B 

77 143 220 
ValO~exportilciones 569,466 566,929 1'136,395 

va1ó~ trnportilcicine~-- 21!?~01'1 307, 140 526, 181 

Categorla 1 
(materias primas) 102,514 186,428 288,942 
cátegorla 11 
{envases yeinpaques) 27,917 5,204 33' 121 
Categoria 11 l 
'. ,7.-, -~. : ''· ·. '.·. -- . > 

(C~IJStiblés; 

.1.ubrlcantes y 
"refacciones) t 1, 186 3,360 14,546 

· .· '''c_~~egorfa l V 
· ;, (maqui~ai-i~l 74;360 109,224 183,58'$ 

3;064 Z,924 5,988 

350,425 259,789 610,214 

Direcctlin General de Servicios al Comercio Extertor.
SECOFL 

'' ""-' ·~·· 

-···- -""--- . .,. .. ?,~~ 
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Se aut.Oriz6 la compra~durante 1985 y 1986.de materias primas de 
Órlgen extránjero:con valor de 289 millones de dOlar.es~. envases 

·.y. einpaques pÓr 3millónes. y combustibles. lubriéarites y refac-'
ciones por J4,5 mil.Iones. ·Este tHtimo rubro considera tanto 
refacciones para el equipo importado mediante los programas. 
inó aquéllas que son necesarias para el funcionamiento de la 
planta productiva. 

Cás. ~;;;~resa:;' que han :::u:crito !>I1Tll corr.,.<;ponden a dtversós sec •. 
tores, tales como alimenticio ( 14}. textiles (21). qulmtca. -
(20 .• equipo de transportes y sus partes (45) y aparatos eléc -
tricós. y electrOnicos (27). (cuadro no. 11 ) • 



.. .. - .. Cuadro. No. 11 

P I l E X 
SECTORES 

NUMERO DE EMPRESAS 

· 1. Agricultura· 
2~ Alimentos ybebidas 
3. Textiles 

5. Papel e imprenta 
6. Quimica 
7. Productos pl~sticos 

y de caucho 
8. Fabricaci6n .de otros 

productos de minerales 
no·met~licos 

9. lndustria siderúrgica 
.Hl. Equipo y sus partes para 

transporte · 
H. Maquinaria .y equipo. para 

industrias diVersas 
12. Equipos y aparatos 

el~ctrlcos y .electrOnicos 
13. Aparatos de fotograf1a ·· 

· .. 14- otras .industrias 

T; o.· T A l 

.tr.:...f eb-87 

1985 1986 

2 
4 

3 
2 

1 

8 

3 

3 

19 

9 

71 

6 

10 

18 

... 5 
4 

13 

s 

3 
9 

27 

16 

18 

1 
.. 5 

143 

F.UEMlE: Dtrec.ci6n General de Servlctosal C011erclo Exterior. 
SECOFI. 



5. Devolución. de Impuestos de lrriportaci6n a los 
Exportadores (Draw Back) 

73 

Las empresas exportadoras que decidan utilizar el régimen de i!!!_ 

portad6n definitiva, para la adquisición de sus materias p'i-i :.. 
·· ·mas;'pueden solicitar la devolución de impuestos de importación 

de los insumos incorporados al producto exportado. 

Este.mecanismo fue reformado mediante el Decreto publicado en 
·et Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 1985.y 
ofrece. las siguientes ventajas: 

La devolución de Impuestos se otorga por la importacl6n de 
materias primas,partesy componentes.empaques y envases, co!!!_ 

· bustibles, lubricantes y otros materiales de origen extranj~ 

La.devoluciOnccmprende el impuesto advalorern y sus adlclonª
> tes .. 

Se actualiza el valor de los impuestos. a efecto de devolver 
el mismo monto en términos .de dólares, que el pagado al mame!!_ 

· to de Ja lmportacl6n • 

. . Du'rente·:1986 se aprobaron 1, 140 solicitudes que correspondieron 
á· 2~ 74t ~7 •Iliones de pesos de devolución .de impuestos y benefi . 
claron exportaciones por válor de 1.084.6 millones de, dólares.-
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El' Comercio de México con paises de América Latina y· del 
. caribe ·;.-.-.-

Las relaciones comerciales de ~xico con los paises de América 
latina y del Caribe, se han caracterizado durante los (lltlmos 
'años, por el super~vit que permanentemente .obtiene nuestro pals 
eón la'regi6n; cabe destacar que este superávit comercial ·sed~ 
be en buena parte al reducido monto de importaciones que México 
realiza .de dichos paises, las cuales, adicionalmente, han veni
do disminuyendo en torma µ<HllJtlna. 

No obstante el super~vit que México obtiene con los paises de 
A.'Tiérica latina y del Caribe, se puede observar Que el valor de 
nuzstras exportaciones hacia dichos patses ha tendido a decre -
cer, sobre todo durante los 01 t Irnos 4 años {cuadros 12, 13 y 14) 

En el comportamiento de estas exportaciones, ha sido fundamen -
tal la polttlca de? financiamiento, la cual permite que los. pro
ductos mexicanos se coloquen competltlvarnente en los paises de 
la región •. financi~ndose en esta forma los déficits observados; 
ello; ha tratdo como consecuencia, que el nlvel de endeudamie!!_ 
to que algunos pafsesde la región tienen con H!!xico. se incre
mente significativamente, aumentando por lo tanto el riesgo de 
cobro '.le .los créditos otorgados por el Banco Nnclonal de Co..: 

. IM!rcto Extedor. 

Oado el grado de desarrollo y la vecindad geogr!fica de los pa! 
. ses .de América. Latina y del Caribe~. esta reglón representa pa

ra r~xico un mercado natural para la venta de sus productos; 
sin elllbargo. el incremento de las exportaciones mexicanas hacia 
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la regi6n. se puede ver obstaculizado por los déficits comer -
·ciales y el nivel de endeudamiento alcanzado por algunos paises 
de la zona. y por lo tanto no tienen las divisas con qt.ie pagar:.. 
nos •. por lo que es necesario si queremos venderles también com
prarles. 

_S«;>bre ALADI, en la reunión de marzo 1987, el Consejo de Minis
tros de los once paises miembros tomaron importantes acuerdos 
para promover ei Comercio entre sus integrantes, entre esos 

'ácucrdos esta' el de elevar el nivel de la reducción. arancelaria 
d_el 5 al 101 de desgravación sobre los aranceles api icados a 
terceros paises y también el retiro de barreras no arar¡celarias 

. de carlicter administrativo, financiero o de otra naturaleza que 
impida o dificulte por decisión unilateral de un pats l_as lmpo!:. 
taciones de otro pals miembro. 



-;-.. 

.Asociaci6n Latinoaméricana de 
lnt.egraclOn ( ALADI ) 

Mercado C'llllOn Centroamericano 

Mercado Comcm del Caribe 

Resto.de América Latina 

T o t a 1 Exporta c 1 o n 

Cuadro No. 12 

COMERCIO DE MEXICOCONPAISES DE AMERICA LATINA Y DEL CARIBE 
(Miles de dOlares) 

E X P O R T A C I O .N 

1980 1981 1982 1983 1984 

662,679 1'057,211 1 '014,259 885.865 822,896 

246.873 415,471 398,306 401.884 354,965 

11,347 9~.198 83,247 63,008 22,545 

59,631 281 ,682 342,372 319', 914 395,216 

980.530 1 '848,562 1'838,184 1 '670.671 1 '595,622 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadistica, Geografla e lnform~tica 

1985 

597,364 

269.150 

53,559 

322.129 

1'242.202 

1986 

634,676 

205,019 

20.84ó 

261.523 

1'122,064 

.... ':· 

' 

...... 
º'--



Asociación Latlnoaméricana de 
lntegraciOn ( ALAOI l 

Mercado C~mOn Centroamericano 

Mercado Com(in del Caribe 

Resto de América Latina 

Cuadro No. 13 
COMERCIO O~ MEXICO CON PAISES DE AMERICA LATINA Y DEL CAP.IBE 

(Miles de d6iares) 
MPORTACION 

1980 1981 1982 1983 1984 

734.392 1 '024,364 551 ,401 193,398 438,717 

32.047 99,645 64,276 25.927 30,673 

8, 178 7' 190 2,342 1,614 3,011 

283,565 180,110 126,541 88, 139 22,501 

T o t a 1 Importación 1'058,182 1 '311,309 744,560 309,078 495, 102 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadistica, Geograf1a e Informatica. 

1985 

564,793 

30,486 

3, 195 

22, 100 

620,574 

1986 

351,194 

18.478 

997 

17, 181 

387,850 

...... . ...... 



Cuadro No. 14 
COMERCIO DE MEXICO CON PAISES DE AMERICA LATINA Y DEL 

(Miles de dólares) 
SAL O O e o M E R c I AL· 

1980 198\ 1982 1983 

.. Asociación Latinoaméri cana de 
integración ( ALADI ) -71,713 32,847 462,858 692,467 

Mercado común Centroamericano 214,826 315,826 334,030 375,957 

Mercado Común del Caribe 3, 169 87.008 80,905 61,394 

Resto de América Latina -223.934 101.572 215 .831 231 .775 

T o t a -77,652 537,253 1'093,624 1'36\ ,593 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e lnfonn6tica. 

CARIBE 

1984 

384, 179 

324,092 

19,534 

372, 715 

1' 100,520 

1985 . 

32,571 

238.664 

50,364 

300,029 

621,628 

186,541 

19,849 

244,342 

73~.214 

. .... 
O>·· 



LA EXVORTACION DE PRODUCTOS"MEXICANOS SUJETOS 
A RESlRICCION O INVESTIGACION 

" " 



1, Productos Mexicanos sujetos a 
investigación en los Estados Unidos 

80 

. aumente>. de las presiones proteccionistas es preocupante; una 
profundización de las restricciones al intercambio internacio -
nal c~nlleva una contracci6n del mercado mundial en un ambiente 
de' cr.ecimiento _econ6mico ya de suyo lento. Asimismo, la con . ~ 
tracción del mercado impide a su 11ez la superación de rigideces 
estructurales y del logro de una división internacional del tr_i!. 
bajo.f;;:i.s r'aciónal, cntorpe:!en1? aOn mf!<; el proceso de reestruc 
turaclón industrial Internacional. 

El ·comercio internacional se ha vuelto un negocio arriesgado ya 
que la barrera más importante a su buen funcionamiento es la i!!. 

·certidumbre. Las decisiones de invertir en instalaciones de 
producción para la exportación o en el desarrollo de un merca. -

·do, solamente pueden tomarse cuando el acceso a los mercados es 

;~!i.s'..:~f: .~.;:; ~· ~:· .. 
reh.tlvamente seguro. 

~°,:~·~.:7,,. L.as modal ldades actuales del proteccionismo y del COlnercio "ad
'. ministrado;' son una clara expresión de ~stas tendencias. Es i!!. 
·feresante trata~ de medir su impacto sobre las economtas en de
sarrollo~ Sin embargo, cualquier método de medición resultaª.!:.. 

~;ff:~,~~,. 

bft;-ario y P"rdal, pues no capta hechos subjetivos no mensura -
. btf!s 'en términos estadfsticos, como la incertidumbre de los em

presarios para invertir cuando el mercado es inestable, aGn en 
.. el mÚy corto plazo, la medición del impacto basado en .el volu - . :~f;·¿·, ·~.-";:'.: · .. : 

~i~t3~.~> ·· .. ·:~d~d¡;!º;e~;u ~~~:i:::e~a~c:::!:!e: a:e ~~~:::º ¿r:~e::: !~~ :t:! 



,.Paises industrializados . 

. Stri embargo, este capitulo tiene el propósito de ejemplificar 
lo sucedido en la práctica, en los Oltimos 6 años al comercio e!. 
teriormexicano. 

Reconfirmando la tesis anterior, en la publicación del GATT, 
"poHticas comerciales pdfa un futuro ¡;;eje:-, pro:mcst;is de 'l<: 

ción" se manifiesta que "sin embargo, no se observa hoy una 
apertura del merca::lo mundial, s( un cúmulo cada vez mayor de ~ 
dldas restrictivas que lo tienen (al comercio Internacional) al· 
borde. del estrangulamiento. En todos los paises. las indus 
trias, una tras otra, reclaman protección. Cada vez son mas 
los casos en que se ingnora o se elude la normativa comercial 
que se establece en el GATT". 

Con la firma del Entendimiento sobre Subsld.ios e lmpuestós Com
·. pensatorios entre los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos 
.Y de los Estados Uild:>sdeNorteamérlGa, el 23 de abril de 1985, 

se otorgó a Mf!x i co el benef le 1 o de la "Prueba de Daño", con lo 
cual se .obliga a los peticionarlos que pretendan el inicio de 

·una invesUgaci6n en materia de subsidios e impuestos compensa
torios. a·presentar pruebas que fundamenten debidamente que las 
importaciones del producto en cuestión. esUn efectivamente da -
nando o amezando dañar a la industria estadounidense. a fin de 
que el Departamento de Comercio determine o no la existencia de 
dafto •. 

Lo.anterior ha beneficiado los intereses mexicanos puesto que 



ha·dfsinlnúido dr!stlcamente la presentación de peticiones en 
coi1tra de productos mexicanos. asl como el inicio por parte de 

de nuevas investigaciones • 

. Sin embargo, las Investigaciones iniciadas con anterioridad. a 
h entrada.en vigor del Entendimiento para las que ya exlstla 
ona Determinación Final. continuaran con sus Revisiones Admlni! 
trativas Anuales .debido a que este Entendimiento no contempla 

16 investigaciones en las que se est!n pa -
un Impuesto compensatorio a las 

'aduanas de los Estados Unidos. 

Impuestos Compensatorios 

Previamente es la firma del ·Entendlmlento en Materia.de Subs! 
" dios e lmpuestos Compensatorios, el Gobierno de los Estados · 
. · .. Unidos inició investigaciones en materia de· impuestos compe!!_ 

s~tortos contra las exportaciones mexli:anas de papelerla es~ 
.colar y de oficina. y de escaleras de aluminio. Estas imies

. tigaciones no llegaron a su Deter111lnaclOn Final antes de la 
entrada en vigor del Entendimiento, por lo que se9vteron su-.· 

·. jetas al beneficio de la "Prueba de. Dai\o", que condujo a las 
autoridades norteamericanas al retiro de las acusaciones en 
atllbos casos. 

Con posterioridad al Entendimiento se presentaron dos Inves
tigaciones, una en contra de malla.de alambre de acero y 
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otra en contra de utensilios de cocina porcelanizados. En 
el primer caso, no se demostró dai'io, quedando el caso con -
cluldo. En cuanto a los utensilios, si se demostró perjul - : 
clo a la industr.ia norteamericana. aplicandose en consecuen
clil un Impuesto compensatorio a las importaciones que reali
za Estados Unidos de estos productos, procedentes de México. 

En relación a· las Revisiones Administrativas de las investi~. 
gaclones vigentes, es decir, las que se presentaron y defi .
nleron antes de la entr¡¡da en vigor del Entendimiento, se 
procedió a anal izar las propuestas de liquidación de impues
tos remitidas por el Departamento de Comercio en las lnvest.!_ 
gaclones. siguientes: 

IMPUESTOS COMPENSATORIOS A PRODUCTOS MEXICANOS 

INICIO PRODUCTO MONTO DE IHPTO. Ul TIMA OETER-
DE·• LI\ .CO!i?EtlSJ\TORIO MINAClOfl 

... DEMANDA 

t980 Prendas de ves- 11.751; 3 empresas 
tir de piel obtuvieron tasa cero 

1981 Azulejos de 4.431; 18 empresas 5-dlc>-'·86 
cer~mlca obtuvieron tasa cero 

1982 Pectina 11.191; existe ·un 4-abr.-83 
acuerdo de suspensión 

1982 Hilos de fibra .4.281 existe un 4-abr.-83 
de pol ipropil~ acuerdo de suspensión 
no 

1982 Ciertas fundl-. 0.081 "de mlnimis" 20-mar.-86 
clones de metal 
para la cons -
truccl6n 



Esparragas 
frescos 

Negro de.humo 

Cemento hldraú 
l leo y .. el inker 

negativo 

3.181 

3.32l 
3 empresas tasa cero 

·.Chicharrón de negativo 29~ags.-B3 
cerdó . 

Vidrio flotado 1.63% exíste un 5-dfc.-86 
acuerdo de suspensión 

Ladrillos 11. 75%, 2 empresas 1-dic.-86 
excluidas· · 

Ciertos produc 4.98'1 * 27-feb.-85 
tos de. acero -

Varilla y ba - 2.03~; 4 empresas 27-feb.-BS 
rras de acero con 104.581 * 
Cal y cal hl .,. Determinación por 11-seF~84 
dratada empresas. 

Sonocal 55.891 
Otras 1.21l 

.· 7 empresas exclutdas 

Tubeda de ace 5.841 * 27-feb~-85 · 
ro. para perfo":"' 
raci6n petrole 
ra -

.•ciertos produc 
tos textt les -

. . 
Tubos· de· acero 
con. costura 

3.71 
13 empresas excluidas 

Determinación por 
empresas Hylsa 0.671 

Otros 23.651. 

acuerdo de restricción voluntaria. 

2/abr/85 se.···· 
ternítno·.Ja .. :. 
1nvestigacl6n .· 
por retl ro de :e . 
111 demanda·. · 

Dirección General d':? Negociar.iones Eco116mlcas·y Asuntos 
l11t~rnacionales.-SEt.'OFI. 



b) Dumping 

En este caso hubo 9 investigaciones de dumping que áfectaron a 
las exportaciónes mexicanas de los siguientes productos: 

Flores frescas.- El 17 de junio de 1986, el Departamento de 
Comercio de Estados .Unidos lnici6 una invP.stigl!cl6n antlrl•i,,..pi"'.l 

en contra de ciertas flores frescas {claveles standard, crisan
temos standard y pompon). 

Con fecha 3 de julio de 1986 se determin6 la existencia de daño 
a los productos estadounidenses y la Determinación Final dada a 
conocer por el Departamento en febrero de 1987, afectan de la 
siguiente manera: 

EMPRESAS EXPORTADORAS 

floremor 
tzitzlctareta 

descanso 
rancllo·Ias dós· palmas 
las flores de México 
rancho alisitos 
las demás empresas 

MARGEN DE.DUMPING ,; 

4.60 
29.40 

exclulda 
4.01 

29.40 
24.33 
29~40 

29.40 
17.38 
18.20 

Con fecha 2 de abrl 1 de 1987, la Representación de SECOFI en la 
ciudad de Washlngtori, notificó que la ComlslOn de Comercio In -
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ternacional de los E.U.A. dictaminó la Determinación final Afi!'.. 
1"ªtl va para aplicar impuestos anti dumping a las exportaciones 
mexicanas de claveles y crisantemos, negando esta aplicación a 
las ventas de crisantemos pom-pom. 

Tuberta-deacero para perforación petrolera.- El 29 de junio 
de _1984, el Departamento de Comercio de Estados Unidos inició 
una iiwestigación antldumplng en contra de tuberia de acero pa
ra perforación petrolera. 

En su determinación Preliminar, la Administración de Comercio 
Internacional dictaminó la no existencia de circunstancias crl
tl cas. 

El 24 de junio de 1985 la Comisión de Comercio Internacional, 
di6 por terminada la Investigación, considerando la notifica 
ción recibida del Departamento de Comercio. en el cual las em -
presas querellantes retl raron su solicitud, como resultado de 
la firma del Acuerdo Relativo al Comercio de Ciertos Productos 

Gobiernos de México y de_Estados Unidos. 

Azufre elemental.- El 26 de octubre de 1984, el Departainento 
de C0111ercio de Estados Unidos publicó los resultados finales de 

:Revisión Administrativa de la investigación antidumping para 
caso_deazufre elemental. 

__ revlsl6n se cletermin6 preliminarmente un_ 
inargen de dumping de 331 pára el periodo 1~ de junio de 1982 al 
if de mayo de 1983. Este margen se dictaminó en base a "la me-
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jor información disponible. debido a que ninguna de las dos em
presas exportadoras(Agro Centro, S.A., y Prohulsa. S.A.) con -
testaron el cuestionario que les envió el Departamento de Comer. 
élo~ 

Con fecha to de junio de1986, ese Departamento publicó el aviso 
para solicitar Revisión Administrativa de este caso; el periodo 
qtrt? cubrlr!a 1lchl! Pt>vlsl.C.n 5~rf11 <lel 111 de junio de 1985 al 31 
de maye -:le 1986. A partí r de esta fecha, no se ha dado segui
miento a esta investigación, m~xime si se considera que las em
presas Involucradas dejaron de exportar en 1984. 

Malla de alambre.- El 24 de octubre de 1985, el Departamento. 
de Comercio de Estados Unidos y la Comisión de Comercio Intern~ 
cional, recibieron una solicitud de inicio de investigación an
tidumping en contra de malla de alambre de acero al carbón, re
forzada • 

. El 17 de diciembre de 1985, ese Departamento publicó el inicio 
de esta investigación. Con fecha 20 de diciembre de 1985; se 
llev6a cabo la votación relativa a dicha investigación.en la 

·COl'li.sl6n de Comercio Internacional, determin4ndose la no eXls -
tencia de .dafto •. 

El Departamento de Comercio de acuerdo a la legislación vigente 
en la matérta, di6.por terminada esta lnvestlgaci6n. 

Utensilios de cocina porcelanlzados.- El 4 de diciembre de 
. 1985, el Departamento de Comercio de Estados Unidos recibió 



una.solicitud de investigación antidumping en contra de utensh 
Hos- de coci~a porcelanizados. Ese Departamento decidió iniciar 

. la lnvestigaci6n el 9 de enero de 1986. . . 

sus .deliberaciones, los peticionarios (Porcelain-on SteeJ -
Corrmittee of the Cookware Manufacture Assoclatlon y General 
House1-1are Corporatlon), afirmaron que en base a las cotlzaclo -

S<> flr<>S<>ntilhan mlírgenes de dumping del 10 

Este Departamentode Comercio di6 a conocer los resultados fin~ 
les. de esta investigación, el 10 de octubre de 1986: 

esmaltes, s.a. 
·dem!s empresas 

MARGEN DE DUMPING i 

17.~7 

58~73 

29.52 

El 20 de octubre de 1986~ el O!.. 
' pa~tamento de cOOierclo de Estados Unidos recibi6 una sol icltud 

.. )para intclar una investlgacl6n antldumplng en contra de ceinento-

15 de diciembre de 1986, la Comisi6n de COll'ercio lnternacio
notiflcó la no existencia o amenaza de daño, por tal motivo 

procedi6 esta investigacl6n. 

CUusula de ~scape 

la medida restrictiva que mAs evidencia el proteccionismo es la 
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il'lterposlción de la clausula de escape, a Ja cual recu.rre el 9.2. 
·bierno de un.pals desarroll.ado a petición de un productor naci.!:!_ 
nal con· el propósito de frenar Importaciones que de alguna for-, 

macomplten con su producción. Al no encontrar otra.forma de 
intimidación. es en última instancia el medio m.!is socorrido para 
proteger su mercado. A últimas fechas, este tipo de restric 
c i ón comerc 1 al ha ven 1 do a menos debido a 1 uso de 1 os novedosos 

clal estadounidense. 

Calzado.- la Comisión de Comercio Internacional, recomendó al 
Presidente Reagan aplicar retroactivamente al 12 de junio de 
1985, una cuota global de 474 millones de pares de calzado no 
ahulado con valor de 2.50 dólares par. Asimismo, el estableci
miento de un sistema de remates de porciones de cuota, a través 
de permisos o licencias para importación • 

. La cuota recomendada establece los siguientes incrementos anua
. ·1es: 

junio 1985 mayo. 1987 no habla incremento 
Junio 1987 mayo 1988 3S 
junio 1988 - mayo 1989 6S 
.junio 1989 - mayo 1990 9S 

El 30 de ágosto de 1985, el Presidente rechazó la sugerencia. de· 

. esta Comisión, para imponer cuotas, aranceles adicionales ó CU.! 

lesquiera otras restricciones a la importación de calzado no 
ahulado, argumentando que esas medidas "serian en detrimento de· 

_··,, 
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Jugo de manzana.- El 17 de enero de 1986; la Comisi6n de Co .
mercio Internacional de Estados Unidos, recibl6 una solicitud , 

· de investigación de salvaguardia bajo la sección 201 de la Ley 
de Comercio de 1974, en contra de jugo de manzaml. 

Esta solicitud fue promovida por el representante comercial de 
y no por una empresa privada. El 17 de abril de 

llevó a cabo una audiencia sobre esta investigación, en 
Ja cual podria partietpisf' (;Uól.:¡U!Cr ¡:;crte Jnt"°r"'Si\da. 

La Comisión estuvo encargada de revisar si existta daflo a la i.!)_ 

dustria doméstica ocasionado por .las Importaciones del producto 
de referencia, para posteriormente, si fuera el caso, elevar su 
recomendación al Presidente de Estados Unidos antes del 28 de 
mayo de 1986, en el sentido de imponer cuotas a la importaci6n 
para elevar los aranceles .o aplicar ambas medidas a ·la vez. 
Sin embargo. el 13 de junio de 1986, la Comisión determinó que 

importado por .Estados Uni -
que causara o amenazara causar darlo.a 

anterior se di6 por terminada la investigación de este 

. . . 

~estrlcclones fitosanltarias 

restricctonesfltosanltarias de los Estados Unidos también 
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han .obstaculizado las importaciones norteamericanas principalme.!!_ 
te de productos agrfcolas de origen mexicano. afectando al in ~ 
greso de cltricos mexicanos y otros productos frutlcolas. 

Las restricciones fitosanitarias por consiguiente han afectado 
la exportación mexicana de una gran variedad de productos hort.Q_ 
frutfcolas entre los cuales se destacan: naranj!!. mandarin~. 11. 
mOn, fresas y otras bayas as[ como pepiños, calabaza y demés 
hórtalizas. Cabe señalar que dichas barreras fltosanltarias 
son de apli cae i ón tempora 1 y preferentemente se interponen CU a!?_ 
do hay coincidencia con la temporada de cosecha de un producto 
dado a ambos lados de la frontera, provocando además gran incer: 
tidumbre para los planes de cultivo y exportación en México. 

e) Restricciones zoosanitarias 

.e Las medidas restrictivas de car~cter sanitario. han obstacul_i¡¡:~ 
do las exportaciones de ganado en ple y carne deshuesada. En 
el primer.caso se han cuarentenado los envfos debido·ª sospe -
chas de brucelosls •. y en el segundo se ha exigido la certlfica-
ciOn de calidad por laboratorios oficiales del pals exportador, 
autorizados e. inspeccionados regularmente por las autoridades 
sanitarias de Estados Unidos que ahora exigen la revisiOn en ~ 
xlco. 

f) Cuotas 

Otro de los mecanismos proteccionistas utilizados por Estados 
Unidos es el establecimiento de cuotas. Por este medio se fi -
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jan' .discrecionalmente topes a la importación norteamericana de 
productos mexicanos, por ejem: productos que se vieron sujetos 
a cuotas {algodón y sus fibras, cacahuate, carne procesada, car_ 
ne de res congelada, escobas de mijo, café, fresa congelada, .g_! 

. ~ 

nado, pescado congelado, azúcar, lana y fibras artificiales, 
atún y sus productos y textiles). 

g} Normas de calidad 

Por último, una multitud de productos mexicanos es frenada cot.!_ 
dianamente en base a la apreciación de funcionarios aduanales 
que los rechazan por incumplimiento de las normas de calidad 
establecidas por los Estados Unidos. 

h) Sistema Generalizado de Preferencias 

Aunque ha disminufdo la importancia de los derechos arancela 
rios.como uno de los grandes instrumentos de la polftlca comer~ 
clal ;< 'todl'lvia ofrecen una notable protección en deter:minados . 
sectores. El objetivo del Sistema Generalizado de .Preferencias 
ha sido el de brindar una preferencia arancelaria a los export.!_ · 
dores de paises en desarrollo. La exclusión de un producto del 

,, . , , 

SGP tiene el claro singificado de reestablecer un arancel .Que 
·10 coloca en posición igual a la de los paises industrializa 
dos, pero en desventaja con los exportadores de otros paises en 
desarrollo. 

Bajo el .SGP se ha exclurdo un gran nOmero de productos de expo.!. 
taci6n mexicana cuyo valor ha ido creciendo desmedidamente en 
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·~. relacl6n a la exportaci6n realmente beneficiada. Entre 1.977-86 
exclu[do represent6 4,340 Millones de d6lares. 

· Cabe hacer notar, que a pesar de haberse retirado la preferen ~ 
et.a arancelaria, los pr&fuctos mexicanos en su· gran mayorla han 

: ,permanecido en el mercado americano, incluso se ha incrementado 
su venta y COlllO ejemplos bastante positivos mencionaremos a los 
siguientes productos; según se puede observar en el cuadro no. 
15.: cerveza; ¡HÍpinos. ajos, tomates, coles, r.;;;ngo:;. brécol! y 

coliflor.· sanitarios. motores para vehlculos, generadores, lnt~ 
. rruptores, cable de encendido de vehiculos y partes para vehic.!:!_ 

los. entre otros, los que han duplicado las exportaciones debi
.. do a .su cOlllpetltivldad, prer.io, calidad, etc. 

El sistema generalizado de preferencias indudablemente permite 
al exportador el beneficio del arancel cero,pe~o como pais nos 
enfrentamos frecuentemente a presiones de carkter pol ltico, 

, pÚes el esque11a.del SGP americano asl esU diseftado, otorgando
¡~· facultades discrédonales a su presidente para peder retl .· 
rar, a prodUctos. del beneficio o sl lo considera de su interés 
hasta un pals del .. beneficio total del SGP. como es el caso de 



FRACCION 
TSUS 

];_/ 135.51 

~/ 135.90 

y 135.95 

y 136.20 

Cuadro No. 15 

MEXlCO: ·PRODUCTOS EXCLUIDOS DEL SGP DE ESTADOS UNIDOS 
(VALOR MILES DE DOLARES) 

lMPORTACION DE 
O E s e R l P e 1 O N AflO DE E.U. PROCEDENTE 

EXCLUSION DE MEXlCO 

Las demas coliflores 1981 11 303 
TmfZ 304 
1983 369 
1984 '535 
1985 386 
1986 369 

Pepinos frescos, refrigerados, o 1980 25,863 
congela·dos. diciembre 1 V al Clltl TI1IT 32,998 
mo de febrero 1982 34,782 

1983 30,070 
1984 29 ,668 
1985 55,876 
1986 40,200 

Pepinos frescos, refrigerados, o 1982 12·. 752 
congelados marzo 1 V al 30 de abril ~ 17,203 

1984 9·, 532 
1985 17,890 
1906 15,790 

0erenjenas.-abril 1 V al 30 de no- 1981 1,519 
viembre Tm2 1. 518 

1903 2.671 
1904 1 ,640 
1905 1. 361 
1986 2,125 

---

-_--·-·1 

1 

,, j_/ 

74.0 
55.3 
64.8 
68.4 
43.7 
52.7 

98.1 
93.0 
98.0 
97.4 
96.3 
96. 1 
96. 1 

98.5 
96.5 
96.1 
96.6 
95.7 

97.6 
97.6 
96.2 

'° 90. 1 • 
93.4 
96. 1 



. 1 .· ,., 
4/ 136.22 Las demas berenjenas 1982 6.013 98.6 2,1 1983 6,456 98.5 

1984 6,534 98.2 
1985 7.450 99.3 
1986 7. 129 97.7 

y 136.30 J\j os frescos. refrigerados o con- 1980 6 .121 77 .2 gelaelos TTIT 6,581 74.5 
1982 10. 142 68.0 
1983 6.646 63.7 
1984 6,943 71. 3 
1985 7,000 64.9 
1986 11. 561 56.4 

4/ 136.61 Las ciernas lechugas 1982 2,701 93.6 "§.! nin 2. 103 82.1 
1984 2.740 79;.5 .·· 
1985 3. 911 88.4' 
1986 2,611 92.8 

4/ 136.80 Quimbongoes 1980 1. 264 75.1 2./ "ITST 1. 947 69.6 
1982 3,481 75.0 
1983 3,856 92.2 
1984 3,735 80.5 
1985 3,261 so.o 
1986 2,703 66.3 

§J 137.04 Las demas semillas de "Cajanus ~ 4,670 28. 8. cajan" 



il 137. 10 Pimientos grescos, refrigerados 1981 54,621 97.6 
o congelados T9'ifZ 58.511 97.4 

1983 46.432 94.2 
1984 79,019 92.5 
1985 85,862 86·6 
1986 62,479 78.2 

y 137.50 Calabazas, frescas. refrigeradas 1981 21. 995 99.5 
o congeladas TI1rz 24. 277 99.6 

1983 26.890 99.6 
1984 23,242 96.3 
1985 22,201 96.2 
1986 19,630 95.7 

y 137.63 Tomates frescos. refrigerados o 1981 56,334 99.7 
congelados. noviembre 15 a 1 úl- T91rZ 73,979 99.7. 
timo de febrero 1983 56, 143 99.0 

1984 66,934 . 98.7 
1985 66,410 98.2 
1986 148,542 98.8 

il 137.71 Coles de Bruselas 1977 688 97. 1 
TI7B" 1 ,328 78.0 
1979 1,460 93.6 
1980 1. 727 93.7 
1981 2. 911 91. 7 
1982 2,648 86.6 
1983 2,398 63.5 
1984 2,401 55;5 
1985 2,529 55.2 
1986 2,426 77 .1 

..., 
O\ 



~/ 148. 17 Cantaloupes frescos abrí l 1 9 al 1961 16.054 99.8 
31 de Ju l 1 o o de septiembre 16 al TI1r2" 19.094 99.5 
30 de noviembre. 1963 22,006 98.2 

1964 20,750 94.5 
1965 14,063 94.1 
1966 21. 160 93.2 

y 146.30 Melones que se despachen del 1 9 de 1966 6,746 35.6 
diciembre al 31 de mayo. 

§./ 149.50 Otras frutas frescas. preparadas o ~ 2,051 49.9 
conservadas. 

y 167.05 Ale port.er, stout y cerveza 1962 27,002 5.8 
Tin 26,571 5. 1 
1964 34,863 6.0 
1965 63,143 10.0 
1986 115,059 14.6 

§./ 166.98 Cordiales, licores de cerveza en re- ~ 7,361 47.0 
c1p1entes que contengan cada uno m~s 
de , galón. 

y 202.62 Molduras corrientes de madera sin 1978 39,458 99.4 
nerforar ni tratar CNC T97"9' 35,475 99. 1 

1980 24,094 99.4 
1981 24,979 99.0 
1982 27,887 97.9 
1983 40,855 91' .o 
1984 38,649 96.2 
1985 36,684 96. 1 
1986 39,921 97.2 

"" ....... 



y 138.05 Brócoli, coliflor y okra frescas 1980 7,814 5s; 1 
refrigeradas o congeladas TilIT 12,469 66.0 

1982 13,832 56 :1 
1983 15, 132 60 .• 7 
1984 27,756 76 .3 
1985 31. 706 74.4 
1986 38. 677 77 .1 

i/ 141. 77 Las demas legumbres .v hortalizas 1980 16,800 60 .7 
con sal, en salmuera y encurtidas T91íT 16,549 59.8 

1982 18,900 68.6 
1983 13,015 55;3 
1984 15,619 53 .o: 
1985 20,731 61. 9 
1986 17,526 53.9 

y 146.76 Fresas congeladas 1981 22,961 9,. o 
Tilr2" 15,222 86.9 
1983 13,293 78.9 
1984 14,008 82.3 
1985 13,081 79.8 
1986 12,859 75.4 

i/ 148.03 Mangos.-septiembre 1 g al 31 de mayo 1982 3,836 69.4 
TTI"! 4,923 61.1 
1984 ,,..., 4,896 54.1 
1985 4,339 48.8 
1986 6,374 67 .4 

!I 148.12 Cantaloupes frescos.- diciembre jQ 1980 4,870 9.1. 2 
al 31 de marzo T91íT 3, 130 89.·1 

1982 6,684 92.2 
1983 2,614 63.1 
1984 7,259 so.o 
1985 10, 104 65.7 :§:. 
1986 8,573 60.1 

< •• ~. 



y 256.67 Las der.;as r.;anuf ac-::.:r~: de p~sta ".le 1980 53.718 89.9 
papel o cartón piedra TilIT 78,152 89.2 ~ ._·,-

1982 91,307 88.2 
1983 94,575 86.1 
1984 96,428 83.4 
1985 113. 471 82.5 
1986 117. 791 81.2 

§../ 315.25 Los demtls cordajes Que no sean de ill.i 1. 521 42.9 
estructura de cable. 

~./ 407 .16 Las demtis mezclas de .!!el do nafta- 1984 114.645 64.9 
lenetrisulfónico. TI1r5" 138,779 38.2 

1986 2. 199 2.5 

§../ 420.GO Compuestos de la plata 1986 4.865 36.7 

§.1 445.46 Resinas de cloruro de poli vinilo 1986 21. 167 38.2 

y 470.85 Productos colaorantes de origen 1984 7.043 66. 7 
vegetal W8"5" 7,969 71. 9 

1986 5,084 54.3 

4/ 473.52 Litargirio 1978 13.466 99. 9 

~/ T!J79' 18,663 99.9 
1980 9,194 99.9 
1981 8,799 99.8 
1982 5,673 99.6 
1983 5 .120 99.9 
1984 6,234 98. 7 
1985 3,980 97.7 
1986 4,776 99.3 

ID 
ID 



473.56 Minio 1978 1. 086 94;1 

nn 1 ,471 88.0 
1980 1. 313 92.4 
t98t 777 94: 7 
1982 401 88.1 
1983 344 74.6 
1984 432 78; 1 
1985 269 79.1 
1986 257 100;0 

511.64 Bloques y ladrillos 1984 1.861 8.5 
TI1r!í 219 21.3 
1986 606 42.2 

522.21 Espato fl(lor que contenga m~s de 1979 23,546 :51~9 

gn en peso de fluoruor de calcio TI1rn" 31,575 so.o 
1981 34,500 48.5 
1982 18,673 57.9 
1983 17,237 60;5 
1984 20,853 43.9 
1985 16,341 42;2 
1986 17,362 . 49;7 .· 

532;31 Las demas baldosas y tejas 1979 938 56.6 
T9lro 1. 132 53.3 
1981 1 ,020 46.9 
1982 1, 603. 61.6. 

1983 2,003 55.5 
1984 3,884 57. 7 . 
1985 4, 125 47.3 
1986 2,994 34.0 



§../ 535.12 Ferritas 1986 3,456 7 .1 

y 535.31 Aparatos sanitarios o higiénicos 1979 6,354 57.2 
de materias ceramicas TI1rrr 6,057 48.1 

1981 7,030 48.8 
1982 6,231 57 .o 
1983 9,550 55.4 
1984 12. 772 49.6 
1985 14,299 33.6 
1986 18.706 26.0 

""' 

-~) 540.21 Esmaltes, colores. vidriados y fun- 1986 2,800 39. 9 
dentes, molidos o pulverizados. 

542.77 Vidrio coloreado o especial. c¡ue mi- 1986 441 61. 9 
da mas de 100 pulgadas unidas. 

545.25 Reciplientes de vidrio 1/4 de pinta 1984 10.580 50.1 
a 1 pinta T91r5" 21. 187 59.8 

1986 17,260 46.4 

V 545.53 e:. 1 obos y pantallas 1978 7,798 58.3 
~ 9,751 59.5 
1980 8,348 50.6 
1981 9,500 so.o 
1982 8,041 4 7. 1 
1983 11,233 46.0 
1984 10,918 38.0 § 1985 9,585 29.4 
1986 6,891 19. 7 



.~1 606.28 Ferromanganeso mas de 1i pero menos 1985 8,795 53.3 
de 4i de cobre en bruto T9'Bb 7,262 26.8 

§! 612.03 Cobre negro, cobre 
en llnodos. 

blister y cobre ~ 3.872 4.7 

§./ 626.40 Polvo azul de cinc 1986 2,368 29.1 

§./ 642.45 Tejidos. telas, rejas de alambre re- 1986 571 52.0 
cubierto con metal antes de la tex -
tura .• 

~/ 652.84 Muelles y ballestas para suspensión 1978 28.395 57.6 
~ 26,359 53.9 
1980 13,416 49.9 
1981 17,901 48.3 
1982 23,074 55.6 
1983 26, 106 49.5 
1984 34,974 41.7 
1985 36, 169 38.8 
1986 30,203 33.1 

654.08 Utensilios para la cocción y artlcu- ~ 30,203 46.6 
los de cocina. 

660.48 Motores para vehlculos automóviles 1978 68,367 17;9 
distintos de los de encendido por ~ 60,611 14.9 
compresiOn 1980 34,048 10.7 

1981 63,842 24.4 
1982 196,084 40.8 
1983 413,204 so~ 1 
1984 513.505 49.7 
1985 599,258 51~6 
1986 585,369 49.4 

><!' 661.20 Acondicionamiento de aire, que con- ~ 63,367 14 .• 9 
tenga un ventilador con motor y di~ cr .:' 
positivos para modificar la temper~ N 

.-; .• 1' 

tura y humedad. 



il 662.35 Pulverizadores de émbolos simple 1978 1. 921 55.6 
n79" 2. 11 5 51 .4 
1980 2. 124 56.9 

--

1981 3 ,598 57 .11 
1982 3,476 63.0 
1983 11,359 46. 1 
1984 5,699 36.5 
1985 6. 116 4.6 
1986 6 ,560 24.9 

664 .1 o Mtlquinas y aparatos elevadores 1986 59.327 5.8 

676.52 Las demtls par'tes sueltas para má- 1977 37,751 7.8 

(56) quinas de escribir T97S" 44,971 7.3 
1979 58. 3 72 7_.6 
1980 72,848 7.5 
1981 100,439 7.6 
1982 128, 143 7.8 
1983 168.794 5 "3- ' ~ ·--

1984 258,312 5.3 
1985 287.030 5,9 
1986 23,433 4.0 

678.50 Maquinas para despalillar y picar 1983 123 ,299 7.3 
tabaco TI1Pf 183,295 -6'. 7, 

1985 262,934 8.4 
1986 216.958 6.2 

682.35 Motores de 1/100 pero de menos de 1 1981 54. 122 55.4 
cabal lo de fuerza TI"S"Z 54. 103 55.4 

1983 58.298 54.6 
1984 80,836 55.4 
1985 94,249 60.1 
1986 103,016 52.2 e~: ...., 



y 682.60 Generadores. motogeneradores y con- 1979 58. 407 

vertidos eléctricos. nspf 1980 81_,525 
1981 98.840 
1982 100,018 
1983 132.797 
1984 212.948 
1985 190,026 
1986 252.818 

683.15 Los demAs acumuladores de plomo 1979 24,276 
TI8() 28,971 
1981 30.548 
1982 26,848 
1983 33.058 
1984 42,340 
1985 37,939 
1986 36.670 

683.60 Magnetos de encendido .!fil!.§_ 75.899 

684.55 Los demAs partes de aparatos para 1982 7,022 
calentar alimentos TI'n 12.818 

1984 12,003 
1985 12. 016 
1986 15.192 

685.SO Interruptores, conmutadores y réles. 1978 89,919 
pararrayos, etc. TI'TI" 119.328 

1980 145,073 
1981 189,888 
1982 187.908 
1983 226,259 
1984 292,658 
1985 309.079 
1986 365.229 

'\ 



i/ 686.60 Lamparas selladas 1985 5,323 55.9 
TI1rQ 7,359 61.5 

i/ 688.12 Conjunt.os de cable de encendido de 1978 22,783 53.1 
vehlculos automóviles nspf, Trr9" 50. 126 71.9 

1980 75,451 77.9 
1981 13,018 82.7 
1982 130,885 so.o 
1983 20ó,685 77.9 
1984 308. 277 79. 1 
1985 471,745 81. 6 
1986 519,126 76.4 

y 688. 15 Conductores eléctricos aislados con 1979 44,536 42.3 
modulares telefónicos TimJ 68,481 46.3 

1981 97,989 51. s --
1982 94,551 48.2 
1983 105,983 45.4 
1984 130,981 40.8 
1985 603 6.8 
1986 250 2. 1 

~J 688.18 Los demas conductores eléctricos 1984 
aislados. nspf nn 116,374 36.9 

1986 170,802 40. 1 

§J 688.42 Los demas relojes con modulas. que ~ 61,788 6.3 
se certifique que no se utilizaran 
en aeronaves civiles. 

~/ 690. 15 Carros de ferrocarril 1986 17,283 97.7 O" .. ': 
(,71 



5.J 692.32 Partes de veh1culos autom6viles, 1980 149,841 '3 .] 
nspf T91IT 157.465 9.5 

1982 190.557 11. 1 
1983 262.569 12.3 
1984 394,614 12.4 
1985 406,844 10.9 
Hl86 465.246 9.8 

y 700.90 Calzado desecnable 1982 13.369 93.9 
19B"3 13,370 93.9 
1984 14,426 95.9 
1985 13,693 94. 1 
1986 12, 132 85.3 

:'<:;:" y 703. 14 Prendas de vestir para usos médicos 1982 12,809 99.9 
~-3" 12. 811 99.0 
1984 11 • 107 96.2 
1985 11 ,879 96. 1 
1986 11. 907 84.8 

~/ 709.09 Candelillas, catéteres, drenajes y 1984 15,672 52.3 
sondas TI1r5 20,433 49.6 

1986 20,290 37. 1 

~/ 711. 38 Los dem~s termómetros 1982 3,470 51. 2 
T91n 4,336 49.7 
1934 5, 196 38. 1 
1985 4,473 28.7 
1986 4,767 21.6 

o 
en 



~./ 7, 3. 15 Partes de termómetro 1978 3. 96, 51. 4 
Tin" 4,389 60.3 
1980 4. 163 61 .9 
1981 6.909 75.5 
1982 5,239 70., 
1983 6.946 66., 
1984 6.085 62 .1 
1985 6. 121 SS.O 
1986 7.206 56.8 

§J 724.45 Soportes 
grabar 

magnéticos de sonido, sin 1986 38,769 2.B 

9 72"'. 06 Muebles para automóviles 1980 25.867 56.5 
,--gm 35.573 61.8 
198~· 34,463 61.2 
1983 60.574 as.o 
1984 60.026 59.0 
1985 93. 639 60.4 
1986 145,468 60.2 

É_/ 737.95 Los demlls Juguetes con mecanismo 1986 63.620 
de cuerda lcometas) 

~/ 770.07 PI llstico laminado 1985 38, 164 60.4 
1980 49,464 94.3 

y 770.40 Caucho o materias pUsticas, di 1 a- 1986 8,333 37.9 
tados. esponjosos o celulares, de 
poi iuretanos. 

o ....., 
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791. 28 

FUENTE: 

Partes superiores de calzado de 1980 3,004 51. 7 
las demas clases. T9"lIT 4,501 28.3 

1982 1. 734 9.5 
1983 8,437 23.0 
1984 11. 289 58.7 
1985 559 7.2 
1986 422 3.2 

T O T A L 4'340.686 18.5 

Porcentajes en re\aciOn a la importación total de Estados Unidos del producto 
Productos graduados 
El Subrayado indica el ano a partir del cual se excluyeron 
Productos excluidos por rebasar los limites de la claususa de necesidad compe
titiva. CNC. 
Productos a los Que no se les aplicó el concepto "de minimis" 
Productos a los Que se les redujo el limite de necesidad Competitiva a 25$ y/o 25 
millones de dólares. 
Productos no especificados. 

Microfichas lm-146 del Departamento de Comercio de Estados Unidos y documento 
publicado por la Oficina del Representante Comercial 

Departamento de Negociaciones tomerciales Bilaterales. - SECOFI o 
OCI 



2. Productos Mexicanos Sujetos a· 
Investtgacl6n en la C0111Unfdad. 

Cordajes de sis~I para fines agrlcolas.- El 6 de diciembre_de 
1985.; la Consejerfil de SECOFI en Bruselas, Bélgica, Tue infor
mada que la Comisión de la Comunidad Econ6mic_a Europea (CEE). 
·deberla reiniciar un procedim!ent::i ce -. r-=e: .. ~uen de la tnvestig~ 
éfón antÍdumpfng que se había ! levado a cabo hace 8 afios en CO.!!_ 

- 'tra de las importaciones comunitarias de cordajes de sisal para 
fines agrlcolas. 

Esta. reapertura se debió a la petición hecha pór una empresa 
de la industria comunitaria y no a iniciativa de la CEE, con el 
objetivo de revisar la situ?ción actual de la investigación ter. 
minada el 26 _de julio de 1977, por ta cual la empresa mexicana, 
involucrada en este caso. negocl6 un Acuerd~ con las Comunida -. 
des Europeas. mediante ~I cu<tl se restringirlan sus exportacio-. 

•--:-:nes·a ese mercado, a un ~imo de 9,750 toneladas anuales. 

A partir de t977, las exportaciones de sisal no han superado d.!. 
cho' limite, siendo menores: inclusive durante 1985, no hubo ex

·::_· portaciones 11exlcanas del producto de referencia a paises miem
_ bros de la CEE • 

.• De las propias estadlstlcas contenidas en el DocU111ento present~ 
dO por el quejoso a la CdnlisiOn, se desprende que las exporta -
'e iones mexicanas no presentan nfng(in dallo para el mercado comu-
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nitario, por lo que en opinión del Gobierno .. de Méxté:~. son cau:.. .. 
sas ajenas las que han producido la <Hsmin~ción del r.onsumo ap!_ 
renteen el mercado europeo. 

En reunión sostenida el 8 de enero de 1986, se'acordó que el G_g_ 
· bierno. de México y la empresa mexicana, expresarfan a las auto~ 
ridades tómunltarias el interés de ambos, de mantener vigente el 

.Compromiso.de Autoltmitai::lón. Se h·~r!~ hl.::'::.:i:rS·-:..;~ qu& los de
·rechosadquiridos deberJan ser respetados de acuerdo al articu
lo 15 del Reglamento 2126/84 de l~ Comunidad. Asimismo, se se
ñalarla que .existen precios internacionales establecidos por la 
FAO, los cuales han sido respetados por la empresa mexicana. 
por lo que la investigación antidumping carecerfa de bases sus
tanciales. 

En .base a los argumentos anteriores. el Gobierno de México ex -
·preso que la reapertura de los procedimientos iniciados fuera 
· qedarad_a improcedente. 

·-~-~ :· ~ k · ':{El ·19.de enero del presente año, se publicó en el Diario OfL -
< · ".'.Cial de fas Comunidades Europeas, la Decisión del Consejo .por 
\

0> t~.;~ue ~~·~céptan los compromisos ofrecidos en relación con las 
~·.~~;.~, :;.:,:~~;(·j~~o~"t~CfOn~~. de cordeles para aga.vf l ladoras y atadoras ·orig.~n_! 

:r:·ias de. México y por Ja que .se concluye la Investigación. 

Ciertos productos slderOrglcos.- En junio de 1986, la CÍ:lml 
sfon de las Com•1nldades Europeas comunicó a la Misi6n de México 
en Bruselas Ja pOsibil idad de una investtgaCl6n "anti dumping" 
en contra de ciertos productos slderOrglcos mexicanos, bajo el 
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supuesto de que estas exportaciones estabafl incrementAndose CO.!l 

slderablementeenlos mercados del Reino Unido. Italia. y la Rk 
p(Jblica Federal Alemana. a precios inferiores del precio base 
de la Comisl6n Europea del Carbón y el Aéero (CECA). e inferio
res a los precios en vigor en dichos mercados. 

Los productos Involucrados eran: 

Desbaste:: en rol!o p~r" ch;ip.~s ("col\ s") de hierro o acero. 
Chapas de hierro o aGero, laminadas en ca11 ente o en frto. 

De acuerdo a las estad1stlcas comunitarias (EUROSTAT) las expor. 
taciones mexicanas se incrementaron durante el periodo 1981-84, 
en un 644%'en valor y 1,377 en volúmen. Durante el periodo 
1983-85. la Confederación Europea de Industrias del Carbón y 

del Acero (EUROFER) señaló un promedio de 10,000 toneladas, 
aumentando éste considerablemente a 42.000 toneladas en el pri:.. 
mer. semestre de 1986, lo que sobre bases anuales, represento un 

·· il\fre.:,..ento del 700%. 

agosto de 1986, EUROFER. decidió solicitar a la Comisión 
las Comunidades el inicio de la investigación "antidumplng" • 
. .funcionarios de .lil Comunidad seilalaron. aunque informalmen
que la Cmica solución posible para resolver este caso stn 

apltcacl6n de impuestos "antldumpi ng". en caso de ex l stl r 
.uuo••111.ny y dafto", conslstlrla en negociar un arreglo entre Méx! 

y .la CECA, ya que. seg!in sus apreciaciones, nl. siquiera un 
EUROFER. y por lo tanto. 
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se llevo a cabo en Bruselas, B€!lgica una Reu -
;ni6n entre los representantes de las empresas exportadoras int~ 
resadas EUROFER, con la finalidad de llegar a una soluci6n pos_L 
tiva del problema. 

El problema se resolver& próximamente. 

Fibras acr1.l icas. - El 29 de junio de \985, la Comunidad Econ~ 
mica Europea inició una investigación ist1lidum¡:.ing en :::::itr~ <1".' 

fibras acrtl leas, envi&ndose cuestionario a varias empresas me-

El-5 de agosto del mismo aílo, el Gobierno de México presento a 
la· Comunidad un documento en apoyo a estas empresas, en.oposi -

· ci6n al prodecimiento antidumping; asi como las respuestas al 
cuestionarlo por las empresas involucradas. 

de diciembre de 1985, funcionarios de la CEE, rea
la respuesta de los cuestionarios. 

Efl el.mes .de febrero de 1986. los dtas 19 y 25 se realizaron 
Audicienclas en la Comunidad con represer,tantes de las empresas 

. mexicanas con' objeto de dar· a conocer lo~ resultados de, la 1.n -
v~stigaci6n; ast como para que las-empresas involucradas pudie
ran· p:roporciónar argumentos adicionales. 

la Comisión opino. que aunque no exlstta daño desde el punto de 
vista cuantitativo. debla recomendar algún tipo de medida para 
proteger<' lil industria comunitaria. 

·~: .. "'~ 

-~~:~;~·k'~~.i 
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El 22 de septiembre de 1986, se publicó en el Diario Oficial de 
. la Comunidad {no~ 1272/29 al 311), el término de la investiga 
-.c16n antidumping relativa a las importaciones de tleterminadas 
fibras acril teas procedentes de México, en virtud de que fueron 
aceptádos Jos compromisos de los exportadores mexicanos. 

Fibras textiles> El 111 de julio de 1987 -la CEE anunct6 la 
· .. ·.apertura de investigaciones por posible "dumping" sobre las im

. portaciOnes de fibró <le po!~!'.'5t"!r y fibras sintéticas de esta 
materia originaria de México. 

La Comunidad acordó un plazo de un mes a los exportadores afec
tados para que presenten sus alegatos ante las autoridades co-: 

munitarias en Bruselas, a fin de pronunciarse sobre la aplica -
ción de un arancel antldumping. 

Las denuncias. fueron presentadas por el Comité Internacional de 
-_ : fibras Sintéticas con sede en Part s. 



,3~ Productos MexiCanos Sujetos a Investigación 
en el Canad[I 

·oumping 
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pol!frisicos (de 1 a· 200 H.P.).- El 7 de .fe 
brerode 1985 las autoridades fiscales del Canad[I iniciaron una 
investigación relativa a perjuicios causados por "dumpi!Íg'.' cori-·: :.' 
tra los motores de inducción polifflsicos de 1 a 200. H.P:~ próc~. 
dentes de Brasil. Japón, Polonia, Talwrin, Reino Unido y México: 

Bas~ndose. en la respuesta proporcionada por la empresa mexicana. 
al c~estionario enviado por las autoridades canadienses, el 4 

junio de 1985 se determinó un margen de dumping de 38.2%. 

El 18 y 19 de noviembre de 1985, se llevó a cabo la Primera Re.'! 
'nión del Comité de Comercio y Cooperación Industrial México""Ca- · 
'nad&, celebrada en la Ciudad de México; en. la cual la parte:fTie'"'. · 

preocupación por los obsUculos a sus ·expo!:: · 
tacione.s al mercado canadiense. en especial lo relativo a -los-: 
motores eléctricos. La delegación canadiense tomó nota 
preocupación y prometió darle seguimiento. 
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·• 11. Comerclo 11.fectado-Carga fiscal 

chntinuaci6n. se indican los montos de impuestos o de depósi
to·s' qu~.han· pagado los productos mexic~nos de exportación que 
esÜri bajo investigación de impuestos corr.pensatorios. El perf,g_ 

':do abarca desde 19B1, fecha en que se determinó por primera vez 
un depósito en contra de importaciones estadounidenses de pre 

··dueto::: fui:;X"lca11os, hasta diciembre de 1986, siendo esta Oltima 
fecha la m~s reciente en cuanto a la disposición de estadtsti -
cas. 

Durante el periodo ~emprendido desde la fecha en que se suspen
dieron por primera vez las liquidaciones de impuestos para un 
producto mexicano en Estados Unidos, del 14 de enero de 1961 

hasta el 31 de diciembre de 1986, en 27 Investigaciones fueron 
·.suspendidas las l iquidaclones. Estas 27 investigaciones com. - , 

prenden productos enlistados en alrededor de 343 fracciones de 
ta rs.u.s. · 

las 27 investigaciones iniciadas: 4 se han terminado por una 
. Deteniiinadón Final Negativa; 4 se encuent.ran actualmente sus :. 

. . ·. 

~n1,Hdas por haberse finnado entre ras empresas involucradas y 

el. Departamento de Comercio, un Acuerdo de Suspensión; 4 fueron 
•ten11.Inadas por el retiro de la petición, una vez que entró .en 
·vlgor'el Entendimiento sobre Comerdo de productos SiderCirgicos 

· ef1tre·Méxlco y Estados Unidos; 2 fueron terminadas por el reti
ro de la petici6n, ante la entrada en vigor del Entendimiento 
en Materia de Subsidios e Impuestos Compensatorios; 2 fueron 
iniciadas después de la entrada en vigor del mencionado Entend.!. 

,; .... 

·'·¡ : 
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miento, ·.de éstas solamente una procedió, ya que la otra se dió 
por terminada ante la no existencia de daño; y las 12 investlg.!!_ 
clones restantes, se han visto penalizadas con diferentes car -
gas fiscales. 

Entre las doce inves.tlgaciones penal izadas con Carga Fiscal, se 
encuentran 10 en las que ya se han liquidado impuestos compens.!!_ 
torios y. 2 en las que s.ólo se han efectuado los depósitos esti.-

... lllcHJú:.· •.. 

los impuestos compensatorios liquidados a la fecha, ascienden a 
11. 3 · Íni l lones de dólares que corresponden a 252 mi 11 ones de dó
lares de exportaciones liquidadas en el periodo 1980-86. 

·Los depósitos estimados para las Investigaciones referidas, as
cienden. a \5.4 millones. de dólares, que corresponden a 1140 mi -
llones de dólares de exportaciones sujetas a suspensión de li
quidación. Este monto no es definitivo; se trata de un depbsl-
to para garantizár, el pago de los Impuestos que en su oporfünl- · 
dad .se determinen definitivamente, por lo que las cifras fina -
les pued~n variar. 

La Carga Fiscal total estimada para el periodo 1981-86, consid~ 
qtndo impuestos y depósitos, es de· casi 27 millones de dólares •.. 

· .para un total de exportaciones afectadas de 693 millones· de dó.,. 
lares. 

C6mo puede obsarvarse, el comercio afectado en el caso de las 
12 investigaciones en Materia de Subsidios e Impuestos Compens~ 
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. ~ 

es ~proxtmadámente d.e 27 .millones de d.6lares •. que repre7 
el 4i del total .. del· comercio involucrado en los 12 

sido negativos para .México. (informa -

Register). 



CAPITULO. V 



09 

CONCLUSIONES 

, , 1. Las exportaciones de los paises en vlas de desarrollo' repr~· 
sentaron en 1980 el 34.81 y para 1986 bajaron aL271; en 
tanto que la de los paises Industrializados representaron 
en 1980 ei 65.21 pasando al 73i en 1986. 

2. Las exportaciones contribuyen directamente al empleo, y ge
neran divisas necesarias para el desarrollo del pals; por 
lo que se .debe otorgar especidl atención a nuestro comercio 
exterior por el impacto que representa en .el corto plazo.y 
fundamentalmente por la importancia que tiene en el futuro 
económico del pats en el mediano y largo plazo. 

3. En México hace falta una mtstica exportadora, pues se debe 
pensar que no exportan las empresas, exporta el pars como 
un todo; es decir, todos los factores que afectan la vida 
productiva, y que representan a la sociedad. son organizados 
con el objetivo comOn de la exportación y afecta a la p0ll:-
Uca económica en su conjunto. l.a polltica laboral, la agr!_ 
r[a y minera y muchos otros aspectos de la vida social. 

4. Ha sido ya muy reiterado, que México nosaldrA adelante en 
su desarrollo, si la planta productiva no adquiere una din! 
mica exportadora •. Parece haber consenso en que las caracte 
rlsti~as financieras de la crisis~ evitaran. por ttempo im-: 

·portante el crecimiento econ6mlco, si el pafs no tiene in- .· 
'·greso :de divisas provenientes de sus exportaciones. Es es:-

. ta realidad la que tiene que convertirse en un acicate pa,,a: 
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la industria mexicana, pero no s6lo para ella, sino para 
~pda la sociedad. 

s., c'ie~to es, que no obstante la trascendencia de la industria 
en la vida·contemportinea, México no cuenta con· la estructu,
ra ·Industrial óptima; no dejamos de considerar que hay ··una 
crisis estructural .de nuestro aparato productivo. el. que r~ 
quiere una mejor orientación para resolver las necesidades 
de todos, con una combinación adecuada de esfuerzos; combi
nad6n en la Que se conjugan capital. trabajo. tecnologia y 
distribución del beneficio social. 

6. Si nuestra estructura industrial no es la óptima se debe a 
factores históricos de naturaleza muy distinta. En primer 

·lugar •. México ingresó muy tardíamente a la dlntimlca de in. -
dustrialización. En segundo. fue inevitable que lo hiciera 
con diversos grados de dependencia financiera, tecnológica 
y comercial del exterior. En tercer lugar. el desarrollo 
industrial del pais se tuvo que dar en un contexto de pro -
~t~cci_C?nismo. necesario e.n tanto surgió en medio de una com
petencia interriacíonal pór los mercados de un mundo en ex -
pansi6n y en cuarto lugar, se inició atendiendo fundamental 
mente .al mercado Interno. 

7; México.hace 45 añ.os con prlícticarnente la cuarta parte de la 
·población actual, era una nación en expansión potencial; SQ. 

braba territorio y los recursos naturales estaban más a la 
m'ario •. la t.:scasez poblacional le dio una amplia perspectiva 
a la expansión agricola. Bien sabernos que el éxito en esta 

.'.;:.,}. . . .. ·.. . .. í - ~'-'--''--________ .• ,_ .. :Y< 
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materia. lamentablemente termin6 hace 20 anos, le dio sus -
~t~nto a nuestro desarrollo industrial. Médco pudo vivir 
deLcampo, de la agricultura; pero hoy ya no, la cruda rea..: 
l idad nos está .mostrando que la f.rontera agrlcola es -limit~ 

da. 

No hay.sociedad moderna sin industria. como no exjste nin -
gún pats adelantado de la tierra que, aún gozando1de excep
cionales 'recursos agricolas o mineros, no haya volcado su 

·· e~rJerzb a consolid~r. al lado de·!:: ~ct!v!dade~ tradici~~ 
nales, un importante sector fabril. 

Las perspectivas para el crecimiento del comercio mundial, 
son poco alentadoras, siendo una de.las causas el creciente 
proteccionismo utilizado por los paises industrializados. 

10. En .1980 casi el 501. del comercio mundial fue sujeto a algún 
tipo de control extra mercado. EstE control es mayor en 
aquellas categorlas d-e productos en las cuales los paises 
én vlas de. desarrollo, entre ellos México, han adquirido 
una ventaja comparativa (confecciones. textiles y calzado). 

.en ~queilas economlas en que se est~ dando un proceso de 
_cambio .estructural en las industrias basicas y del sector· 
agr1cola. 

En el mÚndo industrializado se ha creado en torno a su at:t! 
vidad importadora todo un mosaico de restricciones, que a 
veces se cobijan bajo el eufemismo de "limitaciones volunt~ 

_rías de. las exportaciones". 
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12~ En los Pilfses desarrollados se esta registrando una oleada 
de r.\piCJo cambio teq1ol6gico e Industrial que puede orlgi - . 
. n~r: nueva riqueza y elevar los niveles de vida en .todo el 
mundo. La electrónica avanzada, la creciente utilización 
indústrial de robots y la extensión de la tecriologia de las 
comptrti!doras, esttin dando lugar a enormes incrementos de 
productividad y ;i ni1evos pro1ucto::;. ~ante paril el trahajo 
como'para el ocio. 

13. La rapidez del cambio tendrti sin duda efectos muy penosos 
en el mercado del trabajo.. Desaparecerán viejos empleos y 
los trabajadores se vertin obligados a buscar nuevos puestos 
y adaptarse a nuevas especialidades. 

Actualmente se ha iniciado dentro del GATT, la Ronda de Neg.Q_ 
ciaciones Comerciales Uruguay, a fin de promover el comer -
cio miJndial, con lo que es de esperarse se reviertan-las
tendencias proteccionistas. 

Actualmente se menciona que la industria mexicana ha gozado 
de un proteccionismo que ya no se justif!cé'; sin embargo, 
es por todos·conocido q•Je el pafs mtis industrializado y 
rico de la tierra, los Estados Unidos, protege en exceso a 
su industria y a su agricultura que son las mtis eficientes 
del mundo entero. La industria y la agricultura mexicana 
necesitan únicamente ser equiparadas a lil de los paises, 

. competir0res para'compensar el apoyo que reciben de sus go
bfornos. 
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Por supuesto que una estructura arancelaria óptimá en Méxi
co, no lograrla por sl sola los cambios que se pretenden en 
1 a economl a; se necesita la conj ugac 16n de ésta con el resto 
de las polltlcas económicas: de inversión; de fomento indu~ 
trial, de comercio exterior e interior, entre otras, y con 
el_ esfuerzo de los industriales mexicanos para lograr una 
reestructuración que fomente mayor eficiencia en- el sistema 
productivo y. en general. una economla m~s sana. 

17. El ingreso de México al Gl\TT en 1986, se circunscribe en la 
·estrategta'del cambio estructural en materia de comercio e~ 
terior del gobierno mexicano, y el resultado de las negoci~ 
cienes fue altamente satisfactorlu ya que de 1,516 fracci2_ 

_nes arancelarias solicitadas en concesión, sólo se otorga -
ron 373, las que representan el 15.9t del total de la im -

.portaclón mexicana efectuada en 1985. 

Debemos aprovechar las ventajas que ofrece este foro quees 
el -Único tratado multilateral qué establece normas con res-- -
pecto al comercio internacional, cuyo óbjetivo es la liber~
ci6n .del comercio de los paises miembros. 

19. Méx.iC:o ha visto de manera Importante afectadas -sus exporta
ciones principalmente con los Estados Unidos, pals que re -
presenta nuestro principal exportador, por lo que la firma 
del Entendimiento Bilateral en r-l.ateria de Subsidios e lm 
puestos Compensatorios entre los Gobiernos Mexicano y Nor -
teamerlcano, establece un marco de referencia mutuamente b~ 
néfico para las relaciones comerciales entre ambos paises. 
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. 20. Con referencia a nuestras exportaciones a Latinoamérica y 

en pa~ticular a ALADI collsldero que la. integración ha deja
.do mucho que desear, en los. 61timos años ha significado un 
retroceso tanto en la anterior ALALC como en la actual ALA-
01. La .Crisis de pago, la escasez de divisas que sufren la 
.mayorla de nuestros. paf ses, hace imperioso que. se vigorice 
el proceso de Integración y el sector industrial debe·.con -
vertirse en el líder del esfuerzo de integración para in 

·fluir, para que se tomen las medidas que faciliten el proc~ 
so. Desde luego no se desconocen las similitudes de nues.. -
tras naciones y las diferencias que pesan sobre ellas, como 
las distintas estructuras pol ittcas, un desarrollo indus 
trial paralelo; pero México debe tener muy en cuenta el ac~ 
tual acercamiento del llamádo mercado comOn entre Argenti -
na, Brasil y Uruguay. 



RECOMENDACIONES 

México,· salvo contadas y honrosas exepciones, tenemos em
presas industriales dirigidas al mercado interno. La pollt! 
ca económica y de industrialización .de los últimos 40 años 
asl lo determln.6 •. Quienes. en lo particular se orientan a Ja 
exportación; están sujetos permanentemente, a un conjunto de 
.presiones económicas: el proteccionismo; la paridad moneta -
ria; incentivos fiscales; entre otros. todos ~sto: fen6me 
nos; que en una econom[a no totalmente consolidada como la· 
nuestra, experimentan fluctuaciones constantes. Por eso Méx! 
co es un pafs exportador de excedentes. Por lo tanto.se re
coritiendaque la estrategia sobre nuestro sector externo sea 
permanente y no sexenal. 

2. Los paises que se resistan al cambio se condenarán ellos mi~ 
mos a quedar rezagados, por lo tanto se recomienda que en~ 
xico el proceso de reconversión se debe desarrollar bajo un 

'.··esquema de concertación de todos los sectores sociales. y en . 
. :~base ;i los pdnclpios participativos que han caracterizado 

.:- el proceso de planeación democrática. Ello exige un claro 
consenso nacional sobre la.conveniencia y la urgencia del 

· proéeso de. reconversión industrial. 

En. cuanto a la pol ltica de racional izaci6n de la protección, 
se recomienda que en este proceso se Incorporen las opinio -
nes del sector productivo, quien en última instancia será el 
afectado y que esta poi ftica no sea u!'lilateral. ya que de su 
fracaso se responsabi 1 izara al gobierno federal; 
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.4~ Én la Ley de C0meré:io Exterior. se contempla la creaci6n -de 
la C0mls!6n de Aranceles y Controles de Comercio Exterior CQ. 

mo 6rganode consulta del Ejecutivo Federal. De igual ma~e;. 

r:a se sugiere la participacion de las organizaciones priva ;_ 
dás Que intervienen en el comercio exterior •. con .el objeto -
de que propongan criterios generales y las modi flcaci.ones 
que procedan en esa materia. 

-5, En ALADl, México debe buscar la incorporación a los importa!!_ 
tes convenios de caracter eco116ir.ico firm<?d05 recientemente_ 
por los tres paises del cono sur (Argentina, Brasil y Uru -
guay). 

6. En ALADI, frecuentemente importamos tecnologtas de paises i!! 

·: .. :.-·c-0-:<." 

dustrial izados que no siempre son los que mejór .se adaptan ª· .·_ · 
tas condiciones de nuestrñs respectivas industrias. pagando 
precios muy altos y por tanto propongo que la transferencia 
tecnológica de los paises miembros de ALADI pueda fluir li -
bremente d~ndole tratamiento nacional y }iber~ndola de cual-
quier' gravamen. 

Con el objeto de encontrar soluciones conjuntas a diversos 
problemas de indole bÚateral se recomienda la firma de un 
acúerdo Si lateral de Entendimiento ampl lado entre México y E~ 

tados Unidos, en virtud de la marea creciente del proteéCio- '' ·· 
nismo en ese pa!s. 

8. Durante.los útlimos tO años .• el Sistema Generalizado de Pre
ferencias de los Estados Unidos, juega un papel en -la apertu.,. 
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ra del mercado norteamericano a las exportaciones mexicana·s. 
México es uno de los beneficiarios principales de ese progra- -
má; sin embargo,. de 1977 a 1986 se han retirado i1 productos 
del beneficio de no pagar arancel. En virtud de que este es 
un esquema unilateral ,es conveniente llevar a cabo una campa- -
ña para diversificar nuestro mercado externo; evitando asf 
las presiones ele carácter pol1tlco frecuentes. Las relacio -
nes entre nuestros dos paises son demasiado importantes para -
permitir que la ingnorancia, el mal entldimfento y la cbstln2._- ._ 

ción crean divisiones e Impidan un florecimiento total del CQ. _ 

merclo; lo cual significa fuentes de trabajo, compatlbilldad 
Internacional y entendimiento. 

9. En mi opinión, toda recomendación sobre polrtica comercial ha 
_de inspirarse en unos cuantos principios fundame.,tales; la ne
cesidad de que el comercio se base en la competencia leal, es 
decir, en el. l lbre juego de la ventaja comparativa, .la neces.!_ 
dad de sacar la poHtlca comercial a la luz pública; el reco-

- nocimlento de que la no di scrlminacl6n es el eje délstStema 
_ muJtilateral.del comercio; la necesidad de que las poliücas 
comerciale~~,i:se rijan por normas multilaterales claras y acep"." 
tadas; y el reconocimiento de que la polttlca comercial es 
lamente una parte de la polttica económica general. 

'. '.·~>2~~\f?~··, 
·-; ·'<{:,': .. :!.'·' 

,··::···: .. ;·:·:·,~:~; 
. '::·· ~ .. :··: . 
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