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INTRODUCCION. 

Durante m's de cuatro décadas nuestra pol~tica de comercio e~ 

terior se basó en la sustittici6n de importaciones, con los prop~ 

si tos básicos de industrializár al pa!s, generar ·un mayor volumen 

de empleos y ahorrar divisas. 

La elevada protecci6n a los bienes finales introdujo un sesgo 

contra las exportaciones• par& hacer mlis rentables las ventas al 

mercado interno que al ext~rno, por lo que la producci6n no se 

orient6 a cumplir los requisitos de precio, calidad y tecnlolo--

g!a exigidos por el mercado internacional. 

La aplicación de una política proteccionista concentrada en 

los bienes de consumo por un tiempo muy largo y a un nivel muy 

alto, propició la conformación de una estructura industrial con 

fuertes desequilibrios. 

La desárticulacióri entre la industria y el comercio exterior 

se manifestó en estos afias en una balanza comercial manufacture-

ra deficitaria, evidenciando la incapacidad del sector para sa--

tisf~cer la creciente demanda de este tipo de productos, y la eA 

casa in~erción del sector industrial en el mercado internacional 

debido a problemas de articulación intersectorial e intraindus--

trial, ineficiencia tecnológica y plantas in~decuadas para las 

dimensiones del mercado. 

La crisis que enfrentamos desde 1982 debido al problema de la 

deuda externa, el difícil acceso de nuestros productos a los me~ 

cadas internacionales y ·la Teducción de los pr~stamos internaci2 

nales nos llev6 a una aguda escasez de divisas, fuerte cbstliculo 
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que nos obligó a redefinir la política de comercio exterior con 

miras a seleccionar cuidadosamente las importaciones e impulsar 

las exportaciones no petroleras. 

Las fuertes fluctuaciones sufridas en los mercados petroleros, 

han puesto de manifiesto la urgencia de diversificar nuestras e_! 

portaciones y la imposibilidad de seguir dependiendo de un solo 

producto para la obtención de divisas. 

Es en este contexto donde se ubica nuestra investigación. Los 

problemas econ~micos desatados en 1982, ponen de manifiesto la 

urgencia de plantearse o~jetivos y metas concretas en lo que a 

fomento industrial y comercio exterior se refiere. 

El objetivo de nuestro trabajo es analizar las medidas que 

ha instrumentado nuestro gobierno con el fin de impulsar nuestras 

exportaciones no petroleras para poder afirmar si esta política 

se ha constituido como una prioridad nacional y como in~trumento 

de desarrollo a largo pla~o~ o si Gnicamente se instrument6 como 

respuesta a la coyuntura por la· que atravesaba el país en ese m~ 

mento. 

Para tal efecto veremos en el primer capítulo la evolución de 

la situación económica .nacional de 1978 a 1982 para poder enten

der el porqu' de la crisis ~ue se manifestó en 1982. 

El segundo capítulo plantea muy a grandes rasgos la política 

económica para el período ~982-1988, la cual se establece princ! 

palmente en el Plan Nacional de Desarrollo, y en el tercer capí

tulo se analizan los progr·amas sectoriales en apoyo al sector 

externo, el Piograma Nacio~al de Financiamiento del Desarrollo, 

el Programa Nacional de Fo'mento Industrial y Comercio Exterior 
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y el Programa de Fomento Integral a las Exportaciones. 

El siguiente capítulo es una revisi6n de todo~ los instrumen-

tos establecidos para fomentar las exportaciones no petroleras 

y su evoluci~n en el per~odo analizado. 

Y por liltimo, en el caprtulo quinto, se medirán en base a la 

balanza comercial y aL comportamiento global de. la economía de 

estos aftos, los resultados de la puesta en marcha de la política 

de fomento a las exportaciones. no petroleras .en .el período 

1983-1987. 

Podremos as!, a lo largo de este anilisis, ~oncluir si lapo-. . 

l~tica de fomento a las export~ciones se ha establecido sobre b~ 

ses firmes para consolid~rse en los pr6ximos affos como motor del 

desarrollo econ~mico nacional, o si ha funcionado linicamente co

mo respuesta inmediata a la ·coyuntura econ6mica por la que atra-

vesabamos en esos momentos. 
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En este. contexto no podemos dejar de sefialar que obviamente 

todo lo que sucede al interior de nuestro pa!s es influenciado 

por lo que sucede en el resto del mundo, y sobre todo en nuestro 

vecino del norte, a quien exportamos el 70% de nuestros productos. 

El hecho de compartir casi 3 ,OOO kilometros de fronteras con 

el pa~s m~s poderoso del mundo nos ha marcado, en buena medida, 

una pauta a seguir para mantener estas relaciones de. J..a mejor m!:_ 

nera posible, cosa bastante difícil entre dos países radicalmen-. . 
te distintos en cuanto a or~genes, costumbres, desarrollos y re

tos. 

México es lo que es desde hace ·afios, debido· a cir.cunstancias 

hist6ricas concretas del d~s~rrollo de ambos países. . . 
Sería inGtil negar que ~uestra economía tiene una tuerte de-. . 

pendencia de los fen6menos que ocurren en el resto del mundo, 

adem~s, el incremento de nuestra deuda externa nos ha hecho cada 

vez 'más vulnerables a las cuestiones econ6micas y fi.nancieras in 

ternacionales, 

Las Cartas de Intenci5n del Fondo Monetario Internacional 

(FMI) son una muestra de que nuestra economía se ha tenido que 

ir adapt~ndo a l<}s. lineamientos del FMI, a fin de poder seguir 

obteniendo recursos. 

Una de las medidas que ·propone el FMI y que es también la fi-

nalidad del GATT es la lib~raliz~ci6n del comercio internacional, 

sobre todo en lo que se refiere a importaciones. 

Con su entrada al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 

y Comercio (GATT) y la firma del Eneendimiento M6xico-Estados 

Unidos en Materia de Subsidios· e Impuestos Compensatorios, México 
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decide liberalizar su comercib en un momento difícil para la in

dustria nacional, pero en un momento tambiGn, donde no podemos 

segu±r siendo incompetitivos en los mercados externos, debemos 

participar mucho más activamente en el comercio internacional. 

El desarrollo mismo de nuestra economía fue lo que motiv6 la en

trada a este organismo. 

Tanto México como el resto de los países integrantes del GATT 

tienen que seguir ciertas "reglas" del comercio inernacional, i~ 

puestas en :su mayoría por un reducido número de países. 

Como señalabamos anteriormente, nuestra deuda externa nos ha 

creado una fuerte dependencia financiera, sobre todo de Estados 

Unidos, limitando cada vez más nuestro poder de negociaci6n. 

Con todo y la in:fluencia que pueda ejercer Estados Unidos en 

nuestra política económica y comercial, es claro. que tenemos una 

gran necesidad de generar divisas tanto para satisfacer necesid~ 

des internas como para cubrir. nuestros compromisos en en exterior 

y a esto responden los programas sectoriales que analizaremos en 

este trabajo. 

No por esto quiero dejar de seftalar que seguimos dependiendo 

fuertemente del mercad.o de Estados Unidos y que México debe ir 

negociando un gradual alejamiento y tratar de ser más agresivo 

en su bGsqueda por otros mercados, cosa que se logrará sólo has

ta que nuestros productos sean competitivos en los mercados ex

ternos. 
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I. EVOLUCION DE LA SITUACION ECONOMICA NACIONAL 1978-1982. 

A. Antecedentes de la crisis econ6mica de 1982. 

Un breve análisis de la situaci6n econ6mica nacional será de 

gran utilidad como marco de referencia para poder comprender las 

causas que llevaron a la crisis econ6mica del año de 1982 y que 

obligaron al gobierno a redefinir su política econ6mica, misma 

que se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 y en 

los planes sectoriales que lo complementan, siendo los referentes 

a la política de comercio exterior, los que nos atañen directa--

mente para definir la política de fomento a las exportaciones. 

Después de la devaluaci6n de 1976 y una vez superados los prQ 

blemas de corto plazo derivados del ajuste econó~ico, se decidi6 

impulsar vigorosamente el crecimiento de la economía. 

Como indica el informe del Banco de México (BANXICO) sobre 

'La Actividad Econ6mica Nacional', el principio de la recupera--

ci6n econ6mica en 1978 se debió al estímulo de la demanda agreg~ 

da, consecuencia de la reactivaci6n del gasto:_p_Úblico y del incr~ 

mento de la demanda privada. Por su lado, la oferta interna res-

pondi6 debido a la elasticidad del aparato productivo ante capa-

cidad no utilizada en algunas industrias. Dichos factores incen-

tivaron el aumento de las importaciones. 

En 1978 se registró un alto crecimiento económico refleJado 

por el incremento del Producto Interno Brut~~0PIB) qtie pasó de 
''/';·,···· 

3.4% en 1977 a 8.2% en 1978. {l) 
)':·;<'/'~;,: 

.;•, 

Se des arrolló un importante programf!- ~f.,}.h.~~r:st?ne's 'públ i cnr. 

dirigidas a expandir el sector petrolero·y. ¡ ~st.i~ular la inver-
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sión privada, y se instrumentó una reforma tributaria sustancial 

para fortalecer el nivel recaudatorio. 

Se adoptaron también medidas orientadas a estabilizar el mer

cado cambiarlo y a estimular el ahorro financiero. Entre las más 

importantes destacan la simplificación en los mecanismos de ene~ 

Je legal, flexibilidad en la estructura de las tasas de interés 

pasivas pagadas sobre instrumentos ofrecidos al público. y la i~ 

troducción de los Certificados de la Tesorería (CETES). La res-

puesta a la puesta en práctica de estas medidas rué favorable, 

ya que la captación de recursos por el sistema bancario comenzó 

a incrementarse desde el segundo semestre de 1977. 

La economía continuaba creciendo ante el aumento de la capac! 

dad para importar derivada del aumento de la exportación petrel~ 

ra, la activa contratación de crédito externo ante una amplia o

ferta, y el alza de los precios de nuestras exportaciones petro-

leras. Sin embargo, hacia fines de 1978 se manifestaron algunas 

rigideces sectoriales en el sector productivo que indicaban ya 

el agotamiento gradual de las posibilidades de expansión de la ~ 

ferta. El ritmo acelerado de la actividad económica presionaba a 

la planta productiva pero las ampliaciones a la capacidad insta

lada se realizaban a ritmo más lento y se hacían patentes las li 

mitaciones de la infraestructura básica del país. 

Estas presiones sobre la planta productiva, llevaron a un au

mento del Índice inflacionario. El índice de precios al consumi

dor pasó de 16% en 1978 a 30% en 1981. ( 2 ) 

Aún así, durante el período la economía creció rápidamente a~ 

te el impulso de la demanda agregada, estimulada por un elevado 

gasto público que aumentó a una tasa anual promedio de 13.3%. 
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Además, el crecimiento de la inversi6n fue de 15% anual, permi-

tiendo la creaci6n de 4 millones de empleos. ( 3 ) 

Debemos destacar el papel que jug6 el petróleo en la recuper~ 

ción iniciada en 1978, ya que la reactivaci6n de la inversión 

privada de debió, en buena medida, a las perspectivas de expan-

ci6n del mercado interno asociado al potencial petrolero. 

Los recursos adicionales percibidos por el sector· p«blico gr~ 

cias a la actividad petrolera aumentaron el tamaño del sector e 

iban rezagando las demás percepciones, en parte a causa de que 

los ingresos por las ventas de petróleo permitían incrementar su~ 

sidios y posponer decisiones de aumentos de precios y tarifas. 

Al evitar presiones inflacionarias de efecto inmediato, se f~ 

mentaba un ~ayor consumo presente (y menor inflación aparente), 

lo cual a futuro significaría una ~ayor inflación, ya que se es-

taba difiriendo un ajuste acumulado en el nivel de precios.Esto 

fué posible debido a que se acudió desmesuradamente a la contra-

tación de deuda externa y se incrementó intensamente la base mo-

netaria. En el mediano plazo, eRto propiciaría el desequilibrio 

de las finanzas del sector pGblico debido al exceso de liquidez 

generado por este tipo de financiamiento. 

Ante este desequilibrio de las finanzas y el incremento de la 

tasa inflacionaria ante un tipo de cambio estable, provocó una 

sobrevaluación altamente perjudicial de nuestra moneda en 1980 y 

1981, estimulando un aumento de las importaciones y una inadecu~ 

da sustitución de las mismas. 

Por otro lado, la intensa actividad económica interna, aunada 

al hecho de que nuestros productos eran cada vez menos· competit! 

vos en el exterior debido al proteccionismo, y como resultado 
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del modelo de sustituci6n de importaciones, llev6 a una drástica 

disminución de las exportaciones no petroleras. 

El incremento de las importaciones de 38% en 1978, 51% en 1979, 

57% en 1980 y 26% en 1981, estimul6 una mayor apertura al exte-

rior y la sobrevaluaci6n del tipo de cambio. ( 4) Esto increment6 

el desequilibrio externo ya que aunque los términos del interca~ 

bio habían mostrado una recuperaci6n, debido al aumento del pre-

cio de los energéticos y de otros productos primarios de export~ 

ción como el café, la plata y el algod6n, la economía se hacía 

más vulnerable ante posibles perturbaciones de los mercados inter 

nacionales y menos eficiente para generar divisas en sectores 

distintos del petróleo. 

Otro factor de grao importancia fu~ el imprudente uso del cr~ 

dito externo ante la creencia de que podía mantenerse una sobre-

valuación permanente del tipo de cambio y la fluidez de recursos 

externos. 

Por su parte, los países industrializados tomaban medidas de 

ajuste ante las alzas del precio del petróleo, aplic&ndo políti-

cas monetarias y crediticias restrictivas y proteccionistas para 

contrarrestar las presiones inflacionarias y preservar los nive-

les de empleo. Estas medidas llevaron a una severa contracci6n 

del comercio mundial iniciada en 1980 y agudizada en 1982 y a un 

incremento de las tasas internacionales de interés. 

El producto bruto real de los países industriales má'.s importa!!. 

tes, que de 1976 a 1979 se increment6 en promedi0 4.1%, en 1980 

y 1981 aumentó sólo 1.2% y en 1982 fue negativo en 0.2%.( 5 ) 

En nuestro pal's· e.l d~fi~it en cuenta corriE>nte de la balanza 

de pagos creció 2:7 veces de 1978 a 1980: (6) ~~te auménto se de-
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bió en parte al exagerado crecimiento del sector público, al det~ 

rioro de los ingresos de las empresas del gobierno y al desmesu-

rada crecimiento del gasto corriente, factores que llevaron al 

consecuente aumento de los requerimientos de financiamiento. 

A lo anterior debemos añadir los efectos desfavorables en los 

términos de intercambio, el aumento del costo del crédito exter-

no, la ca!da del precio del petróleo y la sobrevaluación del ti-

po de cambio. 

A mediados de 1981 se tomara? medidas correctivas para absor

ver las influencias negativas del déficit financiero del sector 

público. Se redujo el gasto presupuestal, se introdujo permiso 

previo para varios productos de importación y aumentaron los ara~ 

celes y los precios de la gasolina. 

Estas medidas fueron insuficientes ya que la actividad econó-

mica seguía su ritmo acelerado ante el alto nivel de la demanda 

interna, haciendo necesario continuar importando insumos para la 

planta productiva. Esto, aunado a la baja del precio y el volumen 

de la exportación petrolera generó la expectativa de que el tipo 

de cambio sería insostenible, provocanffo un incremento de la do-

larizació~ de los depósitos bancarios y una creciente fuga de c~ 

pi tales. 

Se quiso mantener un crecimiento sostenido, sin embargo, las 

deficiencias de la planta prod~ctiva y la falta de infraestructu 

ra pusieron un límite a este crecimiento y sentaron las bases de 

problemas que se manifestarían posteriormente y que llevaría a 

la crisis económica del año de 1982. 

Adem4s, la economía se hac~a cada vez ·m4s vulnerable a la ba

ja de los precios del petróleo, ya que los. pr·o·a~ct~'s ·~~trolíferos 
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representaban en este momento más del 70% de nuestras exportaciQ 

nes totales. 

B. La actividad econ6mica en 1982. 

Iniciamos el año con presiones sobre el tipo de cambio que se 

venían manifestando desde el segundo semestre del año anterior, 

recesión en Estados Unidos y otros países industrializados, altas 

tasas de interés internacionales y disminución en el precio y VQ 

lumen de nuestras eocportaciones petroleras. Al interior, se agudi 

zaron a lo largo del año los problemas cambiarios y financieros 

que ya se venían manifestando, llevando al desplome en el ritmo 

de la actividad económica. 

Ante el desequilibrio de la balanza de pagos, se decidió aban 

donar el 18 de febrero el desliz cambiarlo que se. venía manejan

do y se inició un período de flotación del tipo de cambio que a 

fines de mes llegó a 45 pesos por dólar, una depreciación del 

67%.( 7 ) 

A principios de ese mismo año se implementó el Programa de 

Ajuste Económico (PAC) para disminuir la magnitud del déficit me 

diante varias medidas: se re~ujo el presupuesto federal, se oto~ 

garon apoyos financieros a programas prioritarios, se fortaleció 

el control de precio~, se redujeron los aranceles y se manejó 

una política flexible de tasas de interés y tipo de cambio. Ade

más, era urgente aumentar los ingresos públicos por la vía de 

precios y tarifas para reducir el déficit en cuenta corriente de 

la balanza de pagos y el endeudamiento público externo, y redu-

cir las importaciories mediante límites cuantitativos. 
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Este Programa result6 insuficiente pues aunque la balanza co-

mercial registró superávit debido a la contracción de las import~ 

ciones, el manejo del déficit presupuestal se dificultaba. 

La dinámica presupuesta! de los afios anteriores llev~ a un ni 

vel de subsidios y a un ritmo de gasto que no podían reducirse 

en el corto plazo. Esto, aunado a la contracción del financiamien 

to externo, a la devaluación de febrero y al aumento salarial 

que se otorgó en marzo, afia~ió nuevas presiones inf1acionarias. 

Para poder actuar directamente contra las fugas de capital 

causadas por la devaluación de febrero y amtnorar el efecto in--

flacionario de. las modificaciones cambiarias se decidi6 contro--

lar las operaciones en el mercado cambiario. En agosto entr6 en 

vigor un sistema de tipo de cambio dual, uno preferencial (49.13 

pesos por dólar). con un desliz de 4 centavos diarios para la im-

portaci6n de bienes prioritarios, el pago de intereses de la deu 

da externa. y las obligaciones del sistema bancario con el exte

rior¡ y otro general, que se determinar!~ por el libre juego de 

la oferta y la demanda, que alcanzó 120 pesos por d6lar. Después 

de un cierre temporal del mercado cambiario, ést~ se reabrió el 

1° de septiembre, fecha en que se estableció el control generali 

zado de cambios y la nacionallz~ción de la banca privada. El 20 

de diciembre se implementó un sistema de doble mercado, uno li-

bre y uno controlado. (B) 

Este giro en la política cambiaria era urgente en ese momento 

para combatir la sobrevaluación de nuestra moneda y mejorar nue~ 

tros términos de intercambio, sin embargo, no resolvería los pr2 

blemas inflacionario~. 

Ese afio el financiamiento otorgado P.or el sistema bancario 
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se contrajo en términos reales, 30.4% en relaci6n con 1981, y h~ 

bo una ca!da real del ahorro del público. Ante esta situaci6n, 

fue necesario incrementar el encaje efectivo de los bancos, para 

controlar la liquidez en la economía. (9) 

Las restricciones a las que hizo frente la economía en el se~ 

tor externo explican la reducción del ritmo de la actividad eco-

nómica. Los desajustes cambiarios afectaron severamente los com-

ponentes de la demanda y la oferta agregada. 

Por un lado, la influencia de la devaluaci6n en el nivel de 

precios internos tuvo. un efecto restrictivo en la demanda agreg_! 

da al reducir el valor real de activos fin~ncieros y de los in--

gresos de sectores importantes de la población. Por otro lado, 

la devaluacilin también afectó la posicilin de liquidez de las em-

presas, encareció los bienes de importaci6n, e influyó negativa-. . 

mente en las expectativas del p~blico. Todo esto se reflejó en 

una drástica disminución de la inversión de 16.8% en relación 

con 1981. 

Las exportaciones tuvieron un modesto incremento, debido prirr 

cipalmente al aumento de las petroleras. Ante la escasez de divi 

sas, las importaciones se contrajeron 41% en relación al año an-

terio~, con la consecuente reducción del PIB y .de la oferta agre 

gada· {esta Gltima cayó 5.8%)(lO) . . 

De hecho durante 1982, los principales sectores productivos 

registraron tasas de crecimiento menores a las de 1981. A fin de 

año muchas plantas industriales tenían capacidad ociosa debido a 

la falta de insumos importados necesarios para la p~oducción. 

La disminución de la actividad económica llevó a un decremen-

to en la generación de empleos y a una reducci6n del salario mí-

nimo real. 
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En 1982, la inflaci6n fue de 98.8% como consecuencia de la d~ 

preciaci6n del tipo de cambio, cosa que incidi6 directamente so-

bre los precios de los insumos importados y los aumentos salari~ 

les nominales, con el consecuente aumento de la demanda. (ll) 

Durante 1982 el intercambio que realizamos con el exterior se 

redujo sustancialmente ante las restricciones impuestas a la ac-

tividad econ6mica nacional, deteriorándose nuestros términos de 

intercambio l0.4% con respecto al año anterior. (l 2 ) 

La reducci6n del déficit en cuenta corriente· (80% con respec-

to a 1981) refleja la magnitud del desequilibrio externo y los 

ajustes que tuvieron que realizarse. 

Como ya indicamos, las importaciones de mercancías se reduje-

ron 40%, mientras que las exportaciones s6lo aumentaron 8% en r~ 

laci6n a 1981. Aunque las petroleras aumentaron 13%, las .no pe--

troleras decrecieron 6.5%, en buena parte debido a la disminuci6n 

de la actividad econ6mi ca interna. Ante esta si'tuaci6n, la bala E_ 

za comercial tuvo un saldo positivo de 6,000 millones de d6lares.(l 3 ) 

Los pagos netos al exterior por servicios financieros fueron 

34.2% más que los de 1981, absor.viendo el superávit de los otros 

conceptos de la balanza en cuenta corriente. Los activos intern!!: 

cionales del BANXICO al 31 de dicie~bre de 1982 se redujeron 

3,000 millones de d6lares en relaci6n al año anterior debido a 

la reducci6n del crédito internaciorial y a la tuga de capitales. (l 4 ) 

La tabla siguiente nos permite apreciar el comportamiento de 

los principales indicadores econ6micos en el período estudiado 

(1978-1982), un crecimiento acelerado a partir· de 1978, y un des 

plome en el año de 1982. 



PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 1978-1982. 

1978 

PIB 8.1 

;Valor corriente 
de las exporta
ciones de bienes 
y servicios. 37.9 

Valor corrien 
te de las im= 
portaciones 
de bienes y 
servicios. 

Sector 
Externo 

Saldo del 
comercio 
de bienes 
y servic. 

Saldo de 
cuenta 
corriente -3,259 

Saldo de 
cuenta de 
capital. 

Variación 
de las 
reservas 
internac. 

Deuda 
externa 

3,702 

455 

33,946 

1979 1980 1981 

Tasas de crecimiento 

8.3 a.o -0.5 

4o.a 55.1 23.1 -5.6 

53.8 30. 6 -34.9 

Millones de dólares 

-1,575 -2,225 -4,658 5,436 

-5,553 -8 ,306 -5~316 

2,431 

35.6 -3,185 -3,185 

39,685 78,000 78,000 

10 

FUENTE: CEPAL. "Rasgos Generales de la Economía Mexicana en 1983", 
Comercio Exterior, agosto 1984, p. ·751. 
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Ante esta situación, era urgente un reajuste en la economía en 

tres niveles distintos: 

1) En las estructuras financieras, ya que era imposible seguir 

dependiendo del crédito externo que cada vez era m~s caro 

y restringido. 

2) En la estructura de la balanza de pagos, mediante el fome!!, 

to de exportaciones y la sustitución selectiva de importa

ciones. 

3) En las estructuras de producci~n industri•l• hacirndo nue~ 

tros productos m~s com¡;ie.titivos para que pueda~ ,por un la

do~ satisfacer. las. ne~esidades internas, y ~or otro, acudir 

a los mercados externos y .ser generadores de divisas. 

La necesidad de este. reaju.ste obligó al nuevo gobierno a re-

plantear la política económica que se im~lement6 en 1983. La re~ 

puesta inmediata fue el Programa Inmediato de Reordenación Econó 

mica y el Programa para la Defensa de la Planta Productiva y el 

Empleo. En mayo de 1983 se publicó el Plan Nacional de Desarrollo 

1983-1988 y posteriormente, los planes sectoriales que de éste 

se derivan, haciendo referencia principalmente. al Progral!la NaciQ 

nal de Financiamiento al Desarrollo, el Programa Nacional de Fo

mento In'dustrial y Comercio Exterior y el Programa de Fomento I!!, 

tegral a las Exportaciones. 
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II. POLITICA ECONOMICA 1982-1988. 

A. Programa Inmediato de Reordenaci6n Econ6mica y Programa para 

la Defensa de la Planta Productiva y el Empleo. 

La política econ6mica implementada en 1982 intent6 corregir . . 

los desequilibrios de la actividad econ6mica, sin embargo, f-e--

cuentemente las medidas adoptadas se vieron rebazadas a poco de 

ser instrumentadas. Aunque se ajust6 parcialmente el problema de 

la escasa disponibilidrid de divisas mediante reducci6n de las ifil 

portaciones, el desajuste financiero del sector público persis--

tía, en gran parte debido a los pagos por concepto del servicio 

de la deuda interna y externa. 

Como una respuesta inmediata a los problemas econ6micos, se 

anunci6 el 1° de septiembre de 1982 el Programa Inmediato de ReoL 

denación Económica (PIRE). 

El PIRE destaca que los principales elementos que limitan el 

crecimiento econ6mico, motivan elevadas tasas de inflación y 11~ 

van a los problemas de balanza de pagos son: la restricción de 

recursos externos, la insuficiericia dPl ahorro interno· y los de-

sajustes en las finanzas ~Gblicris. 

Las acciones concretas que propone el PittE son: 

1) ·Aumentar el ahorro interno. 

2) Estabilizar el mercado cambiarlo. 

3) Promover el empleo y proteg~r la planta productiva. 

4) Combatir la inflación. 

5) Disminuir el crecimiento del gasto pÚ~li6b.· 
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Para corregir el desequilibrio de las finanzas públicas se pr~ 

tende, por un lado, frenar el crecimiento del gasto público red~ 

ciendo al mínimo las consecuencias sobre el empleo productivo m~ 

diante programas de inversión para fortalecer la capacidad produ~ 

tiva y cump~ir con los compromisos financieros, y por otro, au--

mentar los ingresos del sector público, mediante una revisión i~ 

tegral de las políticas de impuestos, precios y tarifas de este 

sector. 

En cuanto a la política de comercio exterior, por primera vez 

se sefiala la import.ancia de racionalizar la estructura de la prE_ 

tección considerando la integración de las cadenas productivas y . . 

apoyando a aquellos sectot~sa que pueden ser competitivos en el 

mercado internacional, ya que hasta ahora la protección se había 

implementado irracionalmente llevando a una industria sobreprot~ 

gida y por. lo tanto incompetente en los mercados externos. 

Este es un primer ·avance. en apoyo a la política de fomentar 

el incremento de las exportaciones no petroleras en miras de ob-

tener mis 4ivisas. 

Es importante resaltar que si las divi~as generadas ~e desti-

nan al pago del servicio de la deuda, se limitarán las posibili-

dad~s de mejorar nuestra planta industrial y de lograr un creci-

miento real de la economía. 

Como un complemento del PIRE, se publicó el Programa para la 

Defensa de la Planta Productiva y el Empleo cuyo objetivo princi 

pal era reducir el Índice de desocupación y evitar el deterioro 

en en niv~l de operación de la planta productiva, especialmente 

del sector industrial. 

La estrategia de este Programa era orientar la demanda de im-
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portaciones hacia el mercado interno, promover las exportaciones 

y renegociar la deuda externa. 

Se consideran sectores prioritarios a impulsar: la industria 

pequeña y mediana de carácter social, la de bienes de consumo b! 

sico, la producción y exportación de productos manufacturados, y 

la industria química, petroquímica, siderúrgica y de bienes de 

capital. 

Es un avance importante definir áreas prioritarias, para cen-

trar los apoyos en las que contribuyan a satisfacer la demanda 

interna y .las que se consideren susceptibles de penetrar en los 

mercados externos, tomando en cuenta nuestras ventajas comparat! 

vas y la integración de las cadenas productivas. 

En cuanto a la política de comercio exterior, en el corto pl~ 

zo se pretende orientar la demanda de importaciones hacia el mer 

cado interno y apoyar la producci~n exportable; y en el mediano 

y largo plaz6, eliminar el sesgo antiexportador mediante ·el fomeB 

to a las exportacio·nes, la ·sustitución selectiva de importaciones 

y la racionalización de la protección mediahte la sustitución del 

permiso previo por el arancel. 

En el áera de fomento industrial se propone canalizar la demaB 

da vía compras del sector público, y ·ii>torgar estímulos financi~ 

ros, fiscales, de asistpncia t~cnica, administrativa y de capac! 

tación y productividad. Además, se plantea la elaboración de Pr~ 

gramas Inlegrales por rama de actividad, destacando a la fecha: 

el automotriz, el de bienes de capital, el químico-farmacéutico 

y el de la industria electrónica. 

Estos programas dar~n apoyos espeCÍfi co~ PB:ra .fomen~ar la pr,2_ 

ducción en estas áreas ·~on~ici.:~;itias pfforit~~üs; La;política de 
. : - . . .. ,. - ' . ' - ·, 
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fomento industrial y la de comercio exterior estan íntimamente 

relacione.das, ya que el crecimiento de un sector industrial int~ 

grado y competitivo al interior es un requisito para poder acudir 

a los mercados exbernos. 

Para que la sustitución del permiso previo por el arancel de 

resultados positivos es requisito una planta industrial competí-

ti va, de otro modo, llevaría al cierre de muchas in.dustrias que 

no soportarían el peso de la competencia externa.. 

Estos dos progre.mas· constituyeron un adelanto del Plan Nacio-

nal de Desarrollo publicado en mayo de 1983, que plantea la pal! 

tica económica nacional para el peri0~~ 1983-1988. 

B. El Plan Nacional de Desarrollo. 

El 30 de mayo de 1983, en el contexto de la crisis económica 

más grave que ha sufrido nuestro país en los iÍltimos 50 afias, se 

expide el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 (PND) donde se 

plantee. como recuperar las bases del desarrollo nacional. 

El Plan define cuatr~ áreas donde urge llevar a cabo un cam--

bio estructural, en base a las principales deficiencias de la 

economía: 

1) Desequilibrios del apare.to productivo y distributivo. 

2) In~uficiencia del ahorro interno. 

3) Escasez de divisas. 

4) Desigualdades en la dtstribuci6ri de los ~'neficíoi~del de-

sarrollo. 
~ .,: ., ~~~L :~·· -

La estructura econ6nika ha e~oL~~i6n~~o7 

de1'mc:i;n'er8: desequili-
.·--- ":"-::.-;1: ,--,:;¿:,: '··.!· 

brada, restando efic1encia' a.{ éÓn;funt'o. El acelerado avance de 
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algunos sectores contrasta con el atraso productivo que mantienen 

otros. En todas las actividades coexisten grandes unidades de e~ 

rácter oligopólico con una multitud de unidades pequeffas, con b~ 

ja. capacidad para beneficiarse de economías de escala. (l) 

Lo anterior ha acentuado ineficiencias que se manifiestan en 

la incapacidad para enfrentar la competencia extern~, gran depen 

dencia de insumos, tecnolog~a y .de bienes de capital importados, 

desequilibrios entre sectores, tecnologías inadecuadas y deficien 

te capacitaci6n de la mano de obra. 

Estos factores han propiciado una gran vulnerabi.lidad fz:ente 

al exterior y son un obst~culo para el logro de un crecimiento 

sostenido. 

En el sector agrfcola coexisten pequeffas unidades de ~ubsis--

tencia junto a polos agroindustri.ales· con un avance tecnológico 

que les permite exportar la mayoría de su producci6n. 

La estructura industrial muestra una integración insuficiente 

debida en parte al hecho de que la política de sustitución de i~ 

portaciones s6lo se ha dirigid6 a la producción interna 4e bienes 

de consumo duraderos, abandonando la producción de bienes inter-

medios y de capital produciendo desequilibrios en la cadena pro-

ductiva, obligando a importar insumos y generando una mínima ca-

pacidad para exportar. 

Por otro lado, la in~uficiencia del transporte, el almacena--

miento y la comercialización, han llevado a una desviriculación 

entre. los procesos de producción y los de comercializa~i6n, fornen 

tando las estructuras oligopólic~~.( 2 ) 

La escasez de divisas que sufre nuestro pa~s· se depé a la fal 

ta de ahorro interno ante la pérd.i'd~ d~ dÍ.Ú~Í~mo de nuestra eco 
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nomía, la baja competitividad de la mayoría de nuestros productos 

debido a la sobrevaluaci6n de nuestra moneda, ineficiencias del 

aparato productivo, ausencia de canales adecuados de comerciali-

zaci6n externa, dependencia de importaciones de bienes de consumo 

e insumos intermedios y falta de selectividad en el proceso de 

sustituci6n de importaciones~( 3 l 

Para afrontar este desequilibrio externo el PND propone rees

tructurar profundamente el modelo de industrializaci6n y de come~ 

cio exterior para poder generar las divisas que requiere. nuestra 

economía y contar con· capacidad de crecimiento. nuevamente. 

En este sentido s~ plantea recobrar la capacidad de crecimieB 

to sobre bases difere~tes para lograr una mayor generaci6n de e! 

pleo permanente e in?1aci6D decreciente, aprovechar los recursos 

naturales, fortalece·r el l!leTc,ado interno, y crear un aparato pr~ 

ductivo ·que responda a las ne:ce·sidades internas y acuda a los mer 

cados externos. 

Se marcan dos líneas fundamentales de acci6n ,' una de reorden_!:! 

ci6n econ6mica y otra de cam.b'io estructural. 

L~ reordenaci6n e~on6mica se propone abatir 1a inflaci6n y la 

inestabilidad cambiari~, proteger el empleo, la planta producti

va y el consumo básico y re.cuperar. la· capacidad de crecimiento 

sobre bases di fel'ent·e s. 

En cuanto al cambio estructural se propone fundamentalmente: 

ampliar la atenci6n de las necesidades basicas y generar mayor 

n~mero de empleos, reorientar y modernizar el aparato productivo 

y distributivo para lograr un sector industrial integrado hacia 

adentro y competitivo hacia afuera, aprovechar ·eficiP.ntemente la 

participaci6n del Es'tado en áreas estrat~gicas y prioritarias, 

·, 
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sentar las bases de un sector agropecuario eficiente y .un sector 

de servicios más moderno y funcional, descentralizar en el terr.!. 

torio las actividades productivas y el bienestar social y adecuar 

las modalidades de financiamiento a las prioridades del· desarro

llo mediante el aumento del ahorro interno, la racionalización 

de su asignación y la reorientación de las relaciones financie-

ras con el exterior. 

El Plan abarca en su proye.cdón la política econ6mica, la po

lítica social y la pol.Ítica regional. La. políti.ca· econ~mica incl,!! 

ye la pol~tica. financiera y ~ambiaria y la de desarrollo ~ndus-

trial y comercio exterior .. 

La política financiera se propone ejercer el gasto en apego a 

las prioridades del desarro.llo, fortalecer y .canalizar .eficient~ 

mente ·el ahorro interno y reoriehtar las relaciohes financieras 

con el exterior tratando de rec.urrir cada.. vez menos al endeuda-

miento externo. La política· cambiaría busca mantener .el incenti

vo a la exportaci~n y a la .·sustitución de importacio·nes, 

En respuesta a los problemas de la planta industrial el Plan 

recomienda desarrollar la oferta. de bienes básicos, fortalecer 

selectivamente la industria de bienes de capital para incremen-

tar el grado de integración de la producción nacional, vincular 

la of~rta industrial con el exterior, crear una base tecnológica 

propia y una industria paraestatal eficiente y compet:tiva. 

La modernización y :reorientaC'ión del apaz:ato productivo es 

fundamental tanto para responder eficientemente a las necesida-

des del crecimiento y del consumo interwo,como para hacer nues-

tros productos competitivos en en extranjero. 

El endeudamiento externo ha operado hasta ahora como variable 
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de ajuste de la evolución econGmica interna y de compensación de 

las deficiencias estructurales de la planta industrial, las ex-

portaciones no han respondido a una estrategia de penetración 

permanente sino a excedentes en el mercado interno. En este senti 

do, el Programa Nacional de Fomento Industrial' y Comercio Exte-

rior y el Programa de Fomento Integral a las Exportaciones inte~ 

tan delinear una política con medidas y apoyos concretos, basada 

primeramente ·en hacer más eficiente. nuestra planta pcroductiva P!. 

ra que nuestros productos sean com.petitivos en los mer.c.ados in-

ternacioriales, y ~or otro lado, en el otorgamiento de facilida-

des administrativas para agil'izar 1os trámites de comercio exte

rior. 

En conj.unto, se intenta hacer rentable la acti.vidad exportadE_ 

ra, no· únicamente en respuesta.. a un problema ·coy·u,ntural de falta 

de divis~s, sino sentando. las bases de un crecimiento sostenido 

y a larg~ plazo. 

Los objetivos principales de la política con el exterior son 

los siguientes: 

1) Ampliar, diversifi.car y equilibrar progresi:vamente las re

laciones comerciales con el exterior, fomentando de manera 

sostenida las exportaciones no petroleras, la apertura de 

nuevos mercados y la sustituci6n eficiente de importaciones. 

2) ·orieritar la inversi6n extranjera directa de acuerdo con 

las prioridades de la estrategia de desarrol·lo. 

3) Reor0ientar las relaciones financieras con el exterior, pa

ra ~roveer al país de los recursos financieros· complement~ 

rios ~ue requie~~ su proceso de desarrollo. 
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Se propone en dicho Plan actuar a través de una pol~tica cam

biaria realista y de un manejo adecuado de la demanda interna, 

una pol!tica comercial· (aranceles, cuotas, permisos), fiscal (im 

puestos y ~ubsidios) y de· canalizaci6n selectiva del crédito, que 

establezda una protecci~n más efectiva y raciohal y mediante ate~ 

ci6n e. las def:i,ciencias en materia. de organiz·aci.6h administrati-

va, transporte y comercializaci~n. 

Como resultado de estas po.1!.tica'il el PND estimaba que en .el 

per!odo 1965-1988, las expor~aciones de bienes y ,servicio& se s! 

tuar!an en 20% del PIB, (un incremento de 10% a·nual,) ~ y las impo.!:. 

taciones entre un 16· y .un 17%. Por ·lo que respecta a. las ventas 

petroleras al exterior•' i;s.t.as. representarían menos del 45% del 

total de las expor~aciones.< 4 > 

Ante lo in.cierto :que. ·se .. vislumbra el futuro de la· sit'uaci.Sn 

nacion.al y mundial el PND. no censidera importantes factores como 

.son: un posible incre·mento de las tasas de inter!!s internaciona-

les, la ca!da en los precio~ del petr6leo y la ~agnit'ud ~~la 

deuda externa. Se pasan por alto los efectos ~e. la deuda externa 

sobre las expectativas ~e ·crecimierito econ6micb y .de inflaci6n y 

el impacto ·que la cri·si.s .del sistema monetario internacional pu~ 

de tener ~obre el comercio· mundial y sobre las posibilidades de 

incrementar ~uestras exportacio~es. 

El intento de reestru·cturar. ·nuestro aparato. product.ivo puede 

verse dr~sticamente f:r:ena·do· por el peso del pago el.e la deuda ta_!! 

to intern~ como externa. Adem~s, esta deuda tiene un fuerte efe~ 

to sobre. la inflaci6n, ya_ que se van tomando medidas infl,aciona-

rías para <acelerar la a"cU:mulac·ión de capital y hacer frente al 

pago de los pasivos. 
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Sin una reestructuraci6n del sistema monetario y financiero 

internacional, difícilmente se alcanzará una recuperaci6n soste-

nida de la economía nacion11.l, cosa que como ya. se ha visto, dif,!_ 

culta el cumplimiento de las metas cuantitativas que plantea el 

PND para el sector externo, ya que la falta de recursos internos 

y la contracci6n del cr€dito externo imposibilitan financiar el . . 

crecimiento de la econom!~. 
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III. PROGRAMAS SECTORIALES EN APOYO AL SECTOR EXTERNO. 

Del PND se desprenden varios programas sectoriales con plante! 

mientas específicos para cada 'rea ya que ~ste s6lo nos da una 

visión muy general. 

Los programas de mayor interé• para este estudio son el Pro-

grama. Nacional de Financiamiento del Desarrollo, el Programa Na

cional de Fomento Industrial y Comercio Exterior y el Programa 

de Fomento ln'tegral a las .Exportaciones. Estos .tr.es programas e;:_ 

tablecen los principale.s lineamientos a seguir .en el 'rea. de co

mercio exterior considera·ndo la .integración de nuestra planta pr.2_ 

ductiva. para poder acudir a los mercados externos en condiciones 

competitivas y poder hacer de la actividad exportadora, uno de 

los pilares de nuestro ~recimiento económico. 

A. Programa Nacional de Financias.miento del Desarrollo ·(PROFIDE). 

Del PND surge el Programa Nacional de Financia.miento del Des~ 

rrollo 1984-1988, en re~puesta a la importancia que tiene el fi

nanciamiento del desarrollo económi·co para lograr un c.recimiento 

din~mic~ y sostenido .. 

La palíti~a de financia~iento del PROFIDE se propone hacer 

mis eficiente la operaci6ri de~ sector pGblico y privado y aprov~ 

c~ar congruentemente los mecanismos de asignación de recursos y 

de coordinaci6n de los agentes y actividades productivas. 

En el periodo que nos ocupa (1985-1988) la política de finan 

ciamiento del desarrollo estar( limitada por factores internos 

y externos que condicionar(n los resultados y restrigir(n su in~ 

trumentaci6n. 
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En el entorno internacional hay que considerar el desacelera

miento de la economía mundial a partir de 19B5 con la consecuen

te disminución d~l crecimiento del volumen de comercio mundial, 

la inflación·· y el desempleo en los países industrializados, la 

contracci6n de los mercados financieros internacionales y la evo 

lución del mercado petrolero internacional. 

Al interior, la desigualdad económica y las deficiencias del 

aparato productivo y del sector· externo ·que hemos·. venido señala.!1 

do, son con-dicionantes que trunbil!n influirán en los resultados 

de dicha pol!tica. 

Los principales aspectos que analiza el PROFIDE son los refe

rentes al ahorro, a la ca·nalizaci6n de los recursos· crediticios, 

a la reorientaci6n de las relaciane.s económicas con el exterior 

y al fortalecimiento instit~cional del sistema fin~nciero. 

En materia de ahorro el PROPIDE plantea que el ahorro total 

se ubiq'ue entre 2i.2· y 21.7% del PIIi, integrlindose en un 97% 

por ahorr·O· interno y 3% por rec.urs.os externos. 

Para fomentar el o.horro el PROFIDE propone, por un lado, red~ 

cir el dl!ficit del sector 'público; y por otro, propiciar candi-

clones 4ue favorezcan la ~aptaci~n financiera. 

Para· reducir el d¡;.f:i,.cit' del sector público se pretende que el 

Gobi·erno eleve sus ingre.sos mediante un aumento en la rec·audación 

efectiva y una re4uccióh d~ la evasi6ri fiscal, una mayor racion! 

lizaci6:n en el otorgamiento .de subsidios y estímulos fiscales, 

una reducción de la importancia del pago d~nt.ereses y la rehabi 

litación financiera de la empresa paraestatal, mediante fusi6n, 

liquidez o venta. Con estas medidas se espera 4ue ~l ahorro del 

sector ~Gblic~ alcance un promedio de 6.9 a 8~0% del PIB en el 
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período 1985-1988, contra -5.5% en 1982. (l) 

Para favorecer la captación financiera se pondrá en práctica 

una política de tasas de interés con rendimientos reales positi-

vos consistentes con las tasas internacionales y la evoluci6n del 

tipo de cambio. 

En cuanto a la canalizaci6n de los recurso.a· crediticios el 

PROFIDE destaca la importancia de una adecuada asignación entre 

el sector pGblico y el resto de la economía. 

El f),ujo. de crédito- canalizado a l.os sectores .pri-vado y social 

deber~ representar entre· 4.9 y. 5.6% del PIB en el período 1985-

1988. El crédito preferencid deberá canalizarse para apoyar la . -

inversi~n y el desarrolla de. las actividades y regiones priorit~ 

rias y los proyectos con rentabilidad social. La banca ~4ltiple 

deber~ ampliar sus inve.rs-iones tempor.ales en capital de riesgo 

para la creación de nuev~~' empresas y participar en la promoción 

y canalización de los fondos de fqmento.( 2 ) 

En cuanto a las relaciories económic~s con el ~xterior los ob-

jetivos principales del PROFIDE won reducir el desequilibrio de 

la cuenta corriente, ra.cion.alizar la deuda ext.erna y rehabilitar 

nuestra capacidad crediticia• con el exterior· y aprovechar eficieE. 

temente. los re.cursos .externos .. 

Para el. logro de estos objeti:v·os. se establece que el tipo de 

cambio debe ser realista para fomentar las exportaciones, racio-

na.liza:r el uso de divisas y ga.ra.,ntizar el superávit requerido en 

la balanza comercia~. Se p~ocurard que la deuda externa se incr! 

mente a un ritmo inferio~ al crecimiento del PIB y que su servi-

cio represente una proporci~n decreciente de las exportaciones. 

Se instrumentarl una polítlc~ de promoci6n selectiva de. la inve~ 
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sión extranjera directa, y se establecer~n incentivos para que 

las empresas con participación extranjera reinviertan sus utili-

dades en México. 

En cuanto al fortalecimiento institucional del sistema finan-

ciero el PROFIDE persigue la eficiente coordinación de la banca 

de desarro.llo, los fq.ndos de fo.mento y ,los intermediarios finan-

cieros no bancarios. 

Estas son las principales áreas de acción enmarcadas dentro 

del PROFIDE, sin embargo, la· cap.tación del sistema financiero e.!!_ 

tá supeditada al abat.imienta. d.e la inflación, a la restauración 

de la estabilidad cambiaria y .al flujo de recurs·os externos. Las 

netas que se propone el PROFIDE son muy ambiciosas y tienen des-

de su planteamiento. serios obstácu·los. 

A fines de 1986, las met.as planteadas por el PROFIDE para el 

período 1985,.-1988, no se había 'cumplido debido a la contracción 

económica global sufrid.a ese afio,· caracterizada por una reducción 

en la disponibilidad de di vis.as, el encarecimiento. del crédito, 

inflación creciente y dete.rior·o del mercado interno por efecto 

de la pérdida de poder adquisitivo, reflejándose todo esto en la 

contracción de la invsraión. 

El PROFIDE pronosticaba un creciniento de 6.0 a 5.0% para el 

período, sin embargo,. si observamos. las tasas de· crecimiento del 

PIB para 1985 vemos que éste fue de 2.6% y en 1986 de -3.8%. <3 l 

En lo relativo a la in?laci~n, se pronosticaba ~ue ésta se s! 

tuar!a en un márgen de 21.7 a 31.4% anual en el periodo sefialado, 

sin embargo,. ésta fue de 63.7% en 1985 y de 105.7% en 1986. <4 l 

La inflación desalienta la inversión, reduce la permanencia 

del ahorro, alienta la espiculaci6n financiera, desfavorece 109 
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términos de intercambio con el exterior, presiona el tipo de ca~ 

ble e incrementa las necesidades de financiamiento pGblico. 

En 1966 no se alcanzó la meta de reducir el déficit público 

a 4.9 puntos porcentuales del PIB, sino que como déficit finanei~ 

ro se elevó a 16.8% y como déficit del presupuesto represent6 

13.6% ante la caída de los precios del petr6leo.(S) 

El PROFIDE pronosticaba que el ahorro total sería de 21.2 a 

21.7% del PIB para el período señalado, sin embargo, éste fue de 

20. 7% en 1985 ·y de s6lo 17% en. 1986. (6 ) 

En el siguiente cuadro podemos observar como la presencia de 

la crisis se refleja en las instituciones de cr~dito, ya que a 

precios constantes, la .eaptaci6n de la banca comercial flue prot'.U,!2 

damente declinante. 
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La caída del ahorro dificulta el otorgamiento de cr~ditos, s~ 

bre todo al sector privado y la crisis y la carencia de· créditos 

son causa y efecto de una baja importante en la inversi6~ bruta 

fija. 

El PROFIDE pronosticaba que pa.ra el período se.i'ialado ·la inve!, 

si6n bruta f~Ja como porcentaje del PIB ser!~ de entr~ 21.4 y 

20.9%, sin embargo, ésta fue tan ~ole de 6.7% en 1985 ·y en 1986 

de -9· 2%~ mostrando una .ca-ída de· 38. 9% de febrero de 1982 a ago.!!_ 

to de 1986.(T) 
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El PROFIDE estimaba que se reduciría el pago de intereses como 

proporci6n de las exportaciones y que la deuda externa total di~ 

minuiría, sin embargo, en 1986 el pago del servicio de la deuda 

represent~ el 72.5% (11,636 millones de d6lares) de las exporta

ciones, y con el excedente de las exportaciones (ante una balanza 

comercial positiva por 4,487 millones de d6lares). se financió el 

37% del servicio de la deuda, mientras el 55% de cubri6 con nue

vos endeudamientos. ( 8 ) 

El desplome del precio del petr~leo a principios de ·1986, y 

la caída en el precio de otras materia~ primas limlt~ nuestra di~ 

ponibilidad de divisas, ésto, ·aunado al encarecimiento del créd.i 

to, a la elevada inflación interna, al deterioro del mercado por 

la pérdida del poder adquisitivo, a la caída de la inversión y al 

aceleramiento de la paridad cambiarla, llevaron a una contracci6n 

econ6mica global. 

Todos estos factores, tanto internos como externos, im~idie-

ron que se lograra el crecimiento económico esperado, por lo que 

ya a fines de 1986 el PROFIDE se topaba con serias limit~ntes p~ 

ra el logr·o de sus metas. 

B. Programa Nacional de Fomento In.dustrial y Comercio· Exterior . 

. ( PRONAFI CE). 

En julio ·de 1984 se· public~ el Programa Nacional de Fomento 

Industrial· y Comercio Ecterior (PRONAFICt) con el propósito fun

damental de poner en pr~c·tica· una estrategia de cambio estructu

ral para hacer de Méx~cd uria potencia industrial intermedia a fi 
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nales de este siglo, meta que· como ya hemos seffalado, es bastante 

ambiciosa. 

Para recuperar nuestra capacidad de crecimiento es necesario 

generar y ahorrar nuestras propias divisas mediante un proceso de 

industrialización que reduzca progresivamente la exigencia de mE_ 

neda extranjera para desarrollar una planta productiva que fornen 

te exportaciones y sustituya selectivamente importaciones. 

El PRONAFICE espera que para el per[odo 1985~1988 el crecimien 

to industrial entre· los. secto.r.es endógeno, exportador y .sustitu

tivo de importaciones, .sea m~s equilibrado. De esta manera se 

permitité'. 'que la tasa de crecimiento real de las .exportaciones 

manufactureras pase de ·menos del 5%, que es el promedio de nues

tro patrón histórico, a entre el 10 y el 13%. A su vez, el ritmo 

de crecimiento de las im~ortaciones del sector dismiritiirá de ce~ 

c~ del. 17% a alrededor del 9%. 

11· centro de la estrategi~ de cambio estructural es el aumento 

de la productividad y la eficiencia del proceso de industrializ~ 

ción que se lograrán mediahte. la inversión y ~l progreso tecnol~ 

gico. Se buscará promove.r un desarr.ollo industrial con tasas de 

entr~ 7 y 8% que permitan un incremento del PIB de entre 5 y 6%. 

Los principales objetiv-0s del PRONAFICE sori: 

1) Aprovechar la capacidad in~talada susceptible de generar 

exportaciones, promov·e.r el empleo y ampli.'l'r el nivel de 

operación de la planta prdductiva, para poder generar las 

divisas necesarias. 

2 ). Racionalizar las· import·acion.es y eliminar .el; ses·go antiex

portador. 
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3) Diseñar el marco normativo para reestructurar los niveles 

arancelarios de la Tarifa del Impuesto General de Importa-

ción (TIGI), considerimdo !.os ni.veles de protección efect_! 

va. 

El objetivo general es instrumentar un nuevo patrón de indus-

trialización y especializaci6ri vinculado con la actividad expor-

tadora, articulado en lo ~nterno y competitivo al exterior. 

Podríamos. divid!-r el PRONAFICE en tres grandes apartados, el 

primero habla de la .estrategia· de· cambio estructural·, el segundo 

de las políticas a segui~ en. lo ~elativo al comercio exterior, y 

el ~ltimo, acerca de la pol!ti.ca de fomento a la industria. 

Los objetivos b'sicos de la estrategia de cambio estructural 

son los si~uientes: 

l) Un nuevo patrÓl de .industrialiaación y de especialización 

del comercio exterior que permit·a superar ·la restricºción· y vuln~ 

rabilidad externa y alcanzai un crecimiento ~utoso~tenido. 

En este sentido se pretende apoyar nues~ro crecimiento indus-

trial en los sectores enaógeno.1Sik)* (las ramas con el mayor· 

grado relativo de integraci6n) y exportador (SIEX)** por ser los 

que .requiere.n menos· componentes importados y 1;:,s· ·que pueden gen~ 

rar m!s divisas. Esto, ~unada a una sustituci6n selectiva de im-

portaciones .persigue· .un desar·rol•lo integral dele sector industrial 

vin~ulado al comercio exterio~ .. 

Una primera etapa tratari de ·fortalecer el sector endógeno, 

sobre todo en la producción de bienes de capital e in'sumos de 

amplia difusión, y el impulso del sector industrial exportador, 

* SIE: Sector industrial endógeno. 
** SIEX: Sector industrial exportador. 
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y una segunda etapa (1985-1988) buscará un crecimiento autosost~ 

nido con mayor equilibrio en la balanza comercial. 

En base a esta estrategia se espera que para este período el 

SIE crezda entre 6.6 y 7.7%, el SIEX entre 7.6 y 9%, y el SESI* 

entre 7.3 y 8.6%. ( 9 ) 

2) Un nuevo patr6n tecnol6gico para la planta industrial me--

diante el fomento a las actividades de investig~ci~n, desarrollo 

y asimilaci~n de tecnolog~a, implementando un con.junto de instr_!! 

mentas financieros, fiscales y de infraestructura, especialmen-

te la aportaci6n de capital de riesgo compartido. v!a los fondos 

de fomento. La inversi6n extranjera se promoverá hacia activida

des que contribuyan al ·desarr.pllo tecnol6gic'o .nacional. 

Las ~re.as de tecnolog~a de punta a desarrollarse preferente

mente son: la. biotecnolog~a·, electr6nica computaci~n y telecomu

nicaciones, fuentes de energf~no convencionales, las tecnologías 

marinas y los nuevos materi·ales para la constr.ucci6n. Areas pen-

sadas más en funci6ri de lo& mercados de exportaci6n, que en sati~ 

facer el consumo interno. 

3) Racionalizaci6n de la ór.ganizaci6n industrial que utilice 

6ptimamente los recursos· y· capacidades de la planta instalada me 

diante la articulaci6n entre ·empresas de distinto tamano· y el 

aprove6hamiento de las economías de escala. 

4) Una estrategia de. localizaci6n industrial que im~ulse un 

desarrollo regional más arm6nic~ y equilibrado mediante la desceE 

traliz~ci6ri de las actividades iidustriales,· concentrándolas a 

su vez 'en un 'nfunero reducido· de polo!i inaustriales que gozarán 

de est!~ulos financieros, fiscales y de compras del sector pGbl! 

ca para optimlzar la aplicaci6n de. los recursos. 

* SESI: Sector industrial sustitutivo de importaciones. 
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Estos planteamientos de cambio estructural son la base de las 

políticas de fomento industrial Y· comercio exterior, sin embargo, 

los resultados de su puesta en práctica se verán a mediano y la~ 

go plazo. 

El PND sefiala que el objetivo central de nuestra política de 

comercio exterior es ampliar nuestras relaciones comerciales en 

base al fomento de las exportaciones no petroleras y a. la susti-

tuci6n selectiva y eficiente de importaciones. El PRONAFICE pre

v~e cuatro políticas que inciden directamente en estos objetivos: 

racionalización de la pro.tecci~n, fomento a las exp.or.ta.ciones, 

fr,anjas fronterizas y zonas libres· y negocia.ciones internaciona-

les. 

1) La política de ra~ionaliz•ci6n de la protección se propone 

ajustar gradualmente los niveles de protecci6n vía aranceles pa

ra permitir un proceso de importación selectiva y una industria

lización eficiente y más competitiva que fomente las .exportacio-

nes. 

En el· corto plazo se mantendrá un nivel realista del tipo de 

cambio y se controlarán 1-as importaciones de productos de fabri

cación nacional. Ya en julio de. 1984 se habían liberalizado 

2,820 fracciones del ~ermisb previo de importación. Se continua

rá con la liberalizáci6n de permisos previos, se actualizarán 

los precios oficiales de impor-tación y se revisarán. los niveles 

arancelarios· para disminuir la dispersión de tasas~ (lO) 

La Comisión de Aranceles y Controles al Comercio Exterior 

( CACCE) sugerirá las medidas para .la aplicación de estas pol!ti-

cas. 
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Hay que considerar que con nuestra entrada al GATT*, México 

se compromete a consolidar un arancel máximo de 50%, y a susti--

tuir los permisos previos por arancel, además, en enero de 1988 

deberán desaparecer los precios oficiales. Estas medidas deberán 

ponerse en práctica paulatinamente para disminuir los efectos s~ 

bre la planta productiva ya que las industrias deber~n ser comp~ 

titivas para mantenerse en un mercado mucho m~s competitivo. 

2) Los principales instrumentos de la política de fomento a 

las exportaciones son la política cambiaria y el financiamiento. 

Se mantendrl el control de cambios buscándose un tipo de cam-

bio realista con un deslizamiento congruente ·con·. la inflaci6n, 

las tasas de interés internas y externas y el comportamiento de 

la balanza: en cuenta corr.iente y la balanza comercial. 

En ·cuanto al financiamiento . .., se otorgarán apoyos desd,e la fase 

de prein~ersi6n hasta la de. comercializaci6n del producto, prin-

cipalmente por medio del Ban·co Nacional De Comercio ·Exterior 

(BANCOMEXT) y del Fondo para el Financiamiento de Exportaciones 

de Productos Manufacturado& (FOMEX): 

Por otro lado, se· con.tfn.u~rá'.n ade.cuando los. niveles arancela-

rio~ de. los productos· que necesiten impuesto de exportaci6n, se 

autoriz·a:rá· la devoluci6n de. l.ofl impuestos de insumos importados 

a productos de exportación y las exportaciones· continuarán exce.!!. 

tas del pago del impuesto al valor agregado (IVA). 

3) La política de franjas fro·nt.eri zas· y zonas. libres pretende 

fomentar ia integraci6n e~on6mica de la zona con el resto del 
' ' 

país, lograr su desarrollo integral, garanttzar a la poblaci6n 

el abasto oportuno de productos de consumo general.izado y bi P.nes 

de producci6n y promover el desarrollo de una planta iidustrial 

* GATT: General Agrecment on Trade an Tariffs. (Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio). 
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eficiente que utilice insumos nacionales y se convierta en plat~ 

forma de exportaci6n. 

Son considerados co~o centros motrices de exportaci6n,. las 

ciudades de Tijuana, Mexicali, Cd. Juarez, Piedras Negras, Nuevo 

Laredo, Reynosa, R!o Bravo, Matamoros, Tapachula, Chetumal y el 

corredor industrial Sabinas-Cd. Anahuac. En estas zonas se prom2 

verán proyectos industriales y a la industria maquiladora, median 

te estímulos financieros y fiscales y apoyos a la actividad come~ 

cial. 

Por otro lado, se prcrro·ga .la vigencia de las zon.as libres 

de Baja Califor.nia, parcial de Sonora, Baja California Sur ·Y 

~uintana Roo hasta 1991. 

4) Se c.onsiderarán las negociaciones comerciales internacio

nales bajo: un enfoque que relac·ione al comercio exterior· con la 

transferencia de tecnología, la inversión extranjer&; el turismo, 

la subcontratación internacional y el transporte, para 'que Méxi

co diversifique sus mercados de Axportación y adopte medida~ pa

ra la complementación productiva. 

Se dará especial inter~s a la apertura del merc-ado. latinoameri_ 

cano mediante acuerdos de alcance ·parcial co~ los miembros de la 

Asociación Latinoamericana de Integración (AL'ADI). Además, se 

trataré. de incrementar. las relaciones con los pafses industrial!. 

zados a travGs del Sistema Generali.zado de Prefere·ncias (SGP), y 

con los pafses de economía centralmente planificada, sobre todo 

~través del intercambio compensado y del trueque; Se continuar& 

participando en foros como ALADI,· el Sistema Ec~n6mico Latinoa

meric·ano · '(SELA), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre CE, 

mercio y Desarrollo y el Grupo de los 77. 
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Si tomamos en cuenta que en el año de 1984 el 58%(ll} de nue~ 

tras exportaciones se dirigían al mercado de Estados Unidos, en

tenderemos la necesidad de diversificar nuestros mercados de ex

portaci~n, sobre todo porque hemos desaprovechado acuerdos de r~ 

du~ciones arancelarias que otorgan los SGP de otros países y la 

ALADI. Al diversificar merc·ados, se amplían nuestras posibilida

des de colocar la oferta exportable en el exterior . .y .nos permite 

mejorar nuestro nivel de negociaci6n. 

La Última parte del PRONAF.ICE se refiere a la pol!.ti.ca de fo

mento a la industria, f~ctor medular para incrementar ~uestra 

oferta exportable. 

l) La política da financiamiento se basa en programas Sinanci2 

ros orientados a las prioridades del desarrollo considerando la 

ren.t,tabt.lidad y capacidad ·de ·amortiz'ación de los· .benefi:c'iarios. 

La banca de desarrollo deberl in~rementar ~u particip'aci6n en 

el sistema bancario y r&cionaliz~r el financia~iento a la indus

tria paraestatal. Los fqndos .de. fomento deber~n especializarse 

considerando las prioridades de la estrategia, pa·rt·i'cularmente, 

el Programa de Apoyo .Integral a la Industria Mediana y Pequei!a 

(PAI)', el Fondo de Garant~a y Fomento a la In'dus.tria Mediana y 

Pe.queña· (FOGAIN'), el Fo'ndo de· E'quipamiento In.dustrial (FONEI), el 

Fondo Nacional de Fomento Jnaustrial (FOMIK), el Fondo Nacional 

de Est.udios y Proyecto.s (FON.EF), el Fideicomiso· de Con'juritos, 

Parques, Ciudades In.dustriales· y Centros Comerciales· (FIDEIN), 

al i~ual que las sociedades nacionales de cr,dito. (SNC) Y. los i~ 

termediari.os financieros no bancarios. 
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Como vimos en el PROFIDE, los recursos disponibles dependerán 

del ahorro interno y del flujo. de recursos externos, perfilándose 

desde J~, el hecho de que los crlditos serán bastante restringi-

dos, al menos en el futuro inmediato. 

2) La política del sector industrial paraestatal busca que e~ 

tas empresas operen como un verdadero catalizador del desarrollo 

industrial· y que eleven su compe.titividad en las indus.trias real 

o potenci·almente export·adoras. 

3) La política de desarrol•lo tecnológico in'dustr.ial se propo-

ne alcanzar un desarrollo propio y. autosostenido 'que in'cremente 

la eficiencia, competitividad y productividad de nuest.ra· industria 

para conformar el. nuevo patrón de especialización en el comercio . . 
exterior.· Se impulsar~ principalmente a las in.dust·ri.as .internaciE_ 

nalmente competitivas y a las :de· prod.uctos que incorporen tecno.i. 

logías orientadas a la producción ~e manufacturas destinadas a 

la export.ación, la producción de básicos y la sustitUción de im-

portaciones. 

4) La política de localización industrial intenta coordinar 

los esfuerzos de inversión en infraestructura para el aprovecha-

miento 6pt·imo de los recurs.os y orientar las nuevas inversiones. 

Con este fin se publicó el 22 de enero de 1986 el Decreto por 

el cu.al se ·Establecen· l·as .. Zonas Geográficas para la Desc.entrali-

záción: In'dustrial y _el Otorgamiento de Estímulos donde: se señalan 

las zonas prioritarias ·donde se otorgarán estímUlos a la produc-

ción, y .el acuerdo publicado el mismo día, donde se establecen 

las actividades industriales prioritarias en base a la integra-

ción de_ las cadenas productivas. 



39 

5) La política de estímulos f~scales se basará principalmente 

en los Certificados de Promoci6n Fiscal (CEPROFIS), que se otor-

gan sobre el valor de la inversi6n y sobre los empleos que gene-

re una industria prioritaria, mis~os que servir'n para pagar 

cualquier impuesto federal. 

Tomando en cuenta que· uno de los problemas estructurales fun-

damentales de nuestra economía es el desequilibrio existente en-

tre el desarrollo industrial y .el comercio exterior debido a una 

limitada integración de las cadenas productivas y a una deficie~ 

te integraci6n entre los ·sectore·s, el PRONAFICE trata de integrar 

las políticas de protecci~n, fomento y regulaci6n a la industria . . 

y al comercio exterior, mediante instrumentos específicos que 

buscan. una industrializaci~n eficiente y competitiva que satisf!_ 

ga las necesidades internas· y 'que permita el acceso a los merca-

dos externos para tratar de r·e·ducir la vulnerabilidad de nuestra 

econom!~ frente a la economía ~undial. 

Vemos claramente que el PRONAFICE plantea ori·entar nuestra 

economí~ a la exportaci6n como una soluci5n a nuestro problema 

de divi.sas. Sin embargo, si· las exportaciones ·se ·hacen indiscri-' 

minadamente sin considerar ·el gra·do de integraci6n nac·ional de 

los productos, contintiará la necesidad de importar un gran por--

centaJe de insumos para-. la plant·a productiv·a. 

Mientras no se re~uelva el problema de una deficiente estruc-

tura pro.ductiva mediante la form·aci.5n de una industria de bienes 

de capital, seguiremos 4ependiendo de insumos importados y segu! 

remos exportando pro.duetos con poco valor agregado. La falta de 

recursos destinados a la inversi5n productiva imposibilita reea-

tructurar nuestra industria. 
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A fines de 1986 algunas metas del PRONAFICE veían muy lejos su 

eumplimiento. Ante la drástica caída del precio del p~tr~leo y el 

incremento de las tasas internacionales de interés, el Gobierno 

destin6 los escasos recursos de ·que disponía al pago de la deuda 

externa, descapitalizando al país· y restándole posibilidades de 

una recuperaci6n real de la economía. . . 
La incertidumbre en los merca·dos monetarios ante ·1a cl.'euda in-

terna y externa y la carencia· de créditos, llevaron a. la disminE. 

ci6n de ·).a .inversi6n y por ·lo .tanto de la actividad industrial. 

En el 'cuadro siguiente. pode1Uos apreciar como. las· metas que se 

plante.aba el PRONAFICE paira el período 1985-1988 relativas al de 

sarrollo industrial y .al incremento del PIB no· se ·cumplieron, e 

incluso presentaron signos negat~v6s en 1986. 

METAS DE~.PRONAFTCE 

-Desarrollo ind.· 

-Incremento del PI~ 

1985..:1988 . 

. 7 - .8% 

. 5.,.. 6% 

RESULTADOS* : 

1985_' ______ 1 __ 98_6_ 

4.9% ~5.5% 

2.7% -3.8% 

Con la ·ca~da de. la pr-o.'duc:ci6n industrial, las exportaciones 

manufactureras cayeron 11% en 198~, sin embargo, se recuperaron 

en 1986r afio en que cre~ieron 43%(lB), tal vez debido a que la 

sitüaci6n interna llev6· 'ª una ·contracci6n de la demanda, obliga.!! 

do a l·as empresas a exportar la mayor parte de 'su pro'ducci6n. 

Esto nos muestra la vulnerab.ilidad de los program.as, ya que 

sus metas están condi cioha.das• a·' uria i~fi'nid.ad de fa,ctores, tanto 

internos como ex.te.rnós, Úri;ciÚ¡¡ d~ ·.~6,ntrolá.r:.·,, 
·"-' -. ··:·~ ' ' .. -;i. ' .,,•. ·--· :.'J ,'.: ·' :-: ; ;~,_ > -: ;-- .;: 

* Datos de el diario' El Financiero e rÚormes dél;BANCOMEXT. 



C. El Programa de Fomento Integral a las Exportaciones. 

(PROFIEX) 

En el PND y en el PRONAFICE ya se plantea la necesidad de ra

cionalizar gradualmente la protecci6n y utilizar de manera coor

dinada y ágil las políticaa macroeconómicas , sectoriales y de pr2 

moci6n para fomentar las exportaciories no petroleras. Esta es-

trategia. se enriquece y pone en operación a..tra.v~s del Programa 

de Fomento .Integral a. las .. Exp.ort·aciones · (PROFIEX) publicado en 

abril de 1985, y las Acciones Adicionales para Promover las Expor. 

taciones en el Me.reo d-el. 1 Programa de Fomento Integral a las Expor. 

taciones', publicado en marzd de 1986. 

El PROFIEX busca. una inser~ión mls estable y eficiente ·de nue~ 

tra. planta. productiva en la economía mundial, competitiva y fle

xible, que ha.ge. frente ·a. los cambios externos y .coor.dine acciones 

en el plano bilateral y mult.ilatera.1. 

La promoción de exportacione.s es donde confluyen los objeti-

vos de. las políticas macroe;conómicas y sectoriales de diversos 

programas. El PROFIEX establece. ·específicamente un sistema de in 

centivos automáticos y ,pragmát·ico·s que buscan hacer ·rentable la 

exportaci~n y ar.ti oula.r. a las empresas media.nas, pequeñas y graE_ 

des para 'que incursionen .en los mercados extern.os. 

Uno de los objetivos del PROFIEX es llevar a cabo el proceso 

de ra.ciorialización de la. protecci6h mediante la eliminaci6n de 

·permisos previos y la reest~u~turaci6n arancelaria. ~on miras a 

que la. protecci6n se sustente en aranceles en el mediano plazo. 

El PROFIEX a.grupa las acciones a. tomar para el fomento de las 

exportaciones en ocho apa.rt·ados: fomento a. la. producción, apoyos 
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institucionales, promoción, apoyos financieros, formas no conve~ 

cionales de comercio exterior, simplificaci6n y desconcentración 

administrativa, negociaciones iqternacionales e infraestructura. 

Adem,s, dedica una parte a las. franjas fronterizas y zdnas l! 

bres, y otra a la industr.ia maqui.ladora. 

1) Fomento a la producci6n. 

Se fomentar!Ín y apoyar'n las inversiones en el· .,r.ea de bienes 

exportables, lasque tienen posibilidad de hacerlo, Y. los· que sus 

tituyan eficientemente importaciones principalmente a trav's de 

FONEI y. BANCOMEXT •. El secto.r p.úhlico s.erá in'strumento de apoyo 

a la comunidad export·adora .para· que los sectores privado y .social 

inicien programas de expo~tació~. En el caso de proyectos de ex-

portación importantes por su generación de divisas, el sistema 

bancario podr' iniciarlos .temporalmente, cuando no haya interés 

de parte del sector priv·ado. 

2) Apoyos institticionales. 

A. El BANCOMEXT ampliar' sus actividades actuales de promo-

ción, asesoría e información, reforzando su función como foro de 

consulta y· coordin·ación tanto del. Gobierno Federa·l como de los 

sectores privado y sociftl· conjuntamente con la Comisión Mixta 

Asesora de Política de ·comerci~ Exterior (COMPEX), además, ambos 

fungir!Ín como procuraduría del exportador. Se procurar!Í que los . . 

consejeros comerciales .. sean ve.rdaderos. promotor.es. de nuestros 

productos en el extranjero.· 

B. Quedarln agrupadas en una sola figura jurídica los consor-

cios de comercio exterior y las empresas prestado~as de servicios 

para denominarse 'empresa~ de comercio· exterior'. ~atas empresas 

podr!Ín obtener algunos financiamientos y estímulos, similares a 
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los de una industria exportadora, yn que su funci6n principal es 

promover y comercializar nuestro$ productos en los mercados ex--

ternos. 

c. En cuanto al trata.miento fiscal a la exportaci~n se conti

nuar~n utilizando los est~mulos fiscales aceptados internacional 

mente para que nuestras exportaciones reciban los mismos benefi-

cios que los productos de ~tros países. 

D. Se tratar~ que la industria nacional venda ~us productos a 

pre.cios internacionlaes utitl'i.zando los mecanismos. de importa.ci6n 

temporal, reposici~n de invent.ari-0s, financiamiento. a .través de 

la Carta de. Crédito Domés·tica (.CCD) y la devolución de impuestos 

de importación. 

E. Se establecerán 1 Prog·ramas de Importación Temporal para 

Producir Artículos de Exportación' (PITEX) co~ una serié' de ven-

tajas para el exportador que in~orpora in•umos importados en sus 

productos de exportaci6n. 

F. La devolucHin de impues·tos al comercio exterior, conocida 

como Dra:w-Back, se ·auto.r.tza:rá a: los impuestos c·a.usados· por los 

insumos de· importaci~h incorpoi;p:dos· al product'O d.e exportacilín. 

G. Se promove:rá la venta en el· extranjero de tecn-plog!a y ser. 

vicios de ingenierf.a y co.nstrucci-On, mediante: apbyos financieros . . 

y fiscales en la particip~ci~ri en licitaciories internacionales. 

H. Se buscará a.provechar las. ventajas de las emp~esa.s ~on ca-

pital extranjero para desarrollar canales de comercializ~ci6n y 

acceso a tecnologías modernas q~e generen nuevas exportaciones. 

Además·, estas empresas podrán participar en los· programas de rama 

que establece el PRONAFICE, si se comprometen a exportar aignif! 

cativos coeficientes de su producción. 
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3) Promoci6n. 

Las tareas de promoción se basarán en el principio de 'promo

ción compartida', mediante el cual las acciones que se realicen 

estarán a cargo de los exportadores directos, las empresas de co 

mercio exterior y el BANCOMEXT, ~travSs de la concertación de 

acciones entre los sectores público, privado y social. 

4) Apoyos financieros. 

El ~inanciamiento al ~omercio exterior continuará siendo, en 

tSrminos y _condiciones, similar al que otorgan ot•ros .países, so

bre todo en lo relativo a la venta de productos del· campo y de 

manufacturas. 

El financiamiento se· otorgará· conforme a los lineamientos del 

PRODIDE, a las directrice~ ~enerales de políticas para la inter

mediación f.inanciera, y de ·a.cuerdo a las necesidad.es de este Pro 

grama. 

5) 'Formas no convencionales de comercio exterio~.· 

Se utiliz•rá el intercambio ~ocpensado y el trueque para la 

exportaci6n de art!culos de difícil colocación, en una proporción 

de dos a uno en tSrminos devalo~ y basada en un ~istema de lis

tas de productos. 

6) 'Simplificación y .desconcentración administra-ti va. 

Se han puesto en prlctdca una serie de medidas para simplifi

car ·los .tr.ámi tes de ·come-reto' exterior, sobre todo los de carlcter 

aduanal. Se -.tratarl de ·r-educ'i·r a lo indispensable ·el. número de 

fracciones de. la Tarif8, del, Im.pu·esto General de Expor-tación (TIGE) 

que re-quieren permis·o previ'o' Y:_.se fortalecerl· el Sistema de Ven

tanilla· .Onica. 
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Las dependencias del Gobierno tratarán de desconcentrar facul 

tades en sus representantes en el interior del país, para atender 

a los exportadores en sus lugares de residencia. 

7) Negociaciones comerciales. 

El cambio estructural que pretende México implica, entre otros 

aspectos, lograr una inserci6n m!Ís estable y .efi.cieilte de nuestra 

planta productiva en la eco·nomía mundial. 

En este sentido, es preciso promover la diversif~cac~6n del 

origen geográfj,co de nuestras importaciones, otorgar más. atenci6n . . 

a los programas de capacitaci~n té~nica, propiciar ·coinversiones 

y la organizaci~n de e:;ipr-esas mixt.as y de cooperativas de produ-2_ 

ci6n y comercialización, asegura·r la capacitaci~n de ·re.cursos h~ 

manos,. concertar política·s con ]?a·Íses productore.s· y .consumidores 

de energéticos y buscar el acceso permanente y en co-ndiciones f~ 

vorables a los mercados int~rnacionales de bienes, servicios, 

créditos e in~ersiones. 

Se.tratar&n de ampliar. las megociaciones multilaterales y bi-

laterales para diversificar -nue·stros- mercados de exportación. 

8) 'InfI'.aestructura. 

Se emprender~n acciones en. las tres principales vía• de tran~ 

porte ·de. las exportaciones: carretero, ferroviario· y marítimo, 

de acuerdo con los lineamientos ~el Programa Nacional de Co~uni-

caciones y Transportes. 

Se fQrt•lecerá a las empresas de servicios portuarios a tra-

v~s de ~u reorganizaci~il y reestructuraci6n finan~iera, y el si~ 

tema de ~uertos comerciales e industriales ade~uará sus instal~ 

cio.nes al· manejo de C'OntenE>dores. 



La política de franjas fronterizas y zonas libres se enmarca 

en el PND y en el PRONAFICE, así como en el Si$tema Nacional pu-

ra el Abasto y en el Programa de Acciones In~ediatas de Apoyo a 

las Fronteras y Zonas Libres. 

Dentro del PROFIEX, el objetivo de esta po!!tica es fomentar 

la integraci6n económica de. la regi6n con el resto del país y lg 

grar su desarrollo integral, así como garantiz~r a su población 

el abasto de productos de co·nsumo generalizado y bienes de produ.s_ 

ci6n, fundamentalmente. con productos de origen nacional. 

La política abarca medidas para fomentar la producción en es-

tas zonas, apoyos instit~cionales, acciones de promoci~n, apoyos 

f~nancieros y medidas para la desconcentración y simplificación 

administrativa. 

La Gltima parte del PROFIEX se. refie~e a la industria maquil~ 

dora, sefialindonos que ~sta go~ar~ de apoyos instituciohales y 

financieros, y acciones de p-rO'lll.oci6n y simplificación administr~ 

tiva para facilitar a estas industrtas su pToce10 productivo. 

Las Acciones Adicionales· del PROFIEX sefialan que la Secretaría 

de Comercio y Fomento Iridustrial (SECOFI) ser( !a autoridad res-

ponsable de coordinar y .. vigilar el cumpl11miento de la política dC' 

comercio exterior y fungir( como procurador del exportador .. Como 

ya sefialamos, las funcJones de promoción, infor~ación y asesoría 

al exportador que tenía el Institbto Mexicano de Comercio Exte--

rio~· (IMCE), fueron transferida~ al BANCOMEXT. 

Los posibles resultados· de la ·aplicación de: los pr:ograrnas se-

fialados .en este capft'ulo,. depend~r~n· de las condiciones internas 

y externas· de la economía·. En·:~¡:-,pr~xfm'o ·capít'u:lo veremos como 
. . - .: -' - ,., '. . ·- ~,-·- ' , ' .. 

se fueron instr~men~,ahdo e~t~~ nu~~idas, pri n'cipalment.e las del 

PROFIEX. 
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rv. INSTRUMENTOS DE LA POLITICA DE FOMENTO A LAS EXPORTACIONES. 

El cambio estructural que proponen los programas de apertura 

de fronteras, ante la necesidad de generar divisas en un contex

to de crisis de pagos, obviamente limita los márgenes de opera-

•ci6n. 

La política de fomento a las exportaciones debe considerar fa~ 

tares internos y externos para su correcta instrumentaci6n. Se 

debe permitir· a los exportadores competir en condici-0nes iguales 

a otros países en cuanto ·a m.erca·dos, políticas econ6micas e ince.!!_ 

tiv6s a las exportaciones. 

Para lograr lo anterior es. necesario mantener un tipo de cam

bio realista, otorgar ~n r€gimen de libre comercio a los export~ 

dores, asegurar un acce•o automátic6 al financiamiento a las ex

portaciones, mantener competitivos les mercados de los insumos 

primario, otorgar in~entivos a las exportaciones· y racionalizar 

la protecci6n para ser más eficientes. 

Para que las empresas sean competitivas inte.rnacionalmente 

requieren que todos estos apo1os se otorgen con eficiencia, ya 

que se su correcta implementaci~n dependerá, en cierta medida, 

que aumenten nuestras export-a·ciones no petroleras. 

A lo. largo de los programas analiz~dos en el capítulo ante-

rior, se han planteado vari.o·s in'strumentos específicos, veamos a 

que se refiere cada uno de ellos y como se han puesto en prácti

ca. 



A. Apoyos cambiarios. 

La poítica cambiaria busca reflejar el costo de los re~ursos 

externos, dar competividad a las exportaciones y racionalizar el 

uso de divisas mediante un sistema cambiario dual· con deslizamieE. 

to diario, con un mercado controlado y otro libre. 

El merc·ado controlado comprende. 1 as exportaciones e importa-

ci ones de mercancías y sus gastos asociados como fietes y segu-

ros, las op~raciones de crédito externo, el valor agregado en M~ 

xico por las empresas maquiladoras, los pagos por transferencia 

de tecnología y la explotaci6n de patentes y marcas. 

El mercado libre in~luye turismo, transacciones fronterizas, 

remesas de. los trabajadores ~igratorios, inversi6n extranjera d! 

recta y la remisi6n de sus utilidades, ciertos servicios. de seg~ 

ros, el transporte interDacional de pasajeros y les servicios 

portuarios y aeroportuarios. 

Este sistema dual de estableci6 para enfrentar movimientos 

abruptos de capital a ~orto plazo sin afectar al aparato produc

tivo, mientras se eliminaban los desequilibrio~ ~on el exterior. 

Sin embargo, las dos parid~des se han ido acercando, llegando a 

veces, inclusive, a ser más alto el tipo contTolado, dependiendo 

del comportamiento del mercado. 

La política cambiarla busca mantener un tipo de cambio que fo 

mente las exportaciones· y desaliente las importaC'iones. Ante el 

déficit cr6nico de nuestra balanza de pagos y el peso de la deu

da extena, es necesaria una tasa 6ptima de subvaluaci6n que pro

duzca un cambio en los .precios relativos de -los. bienes: nacionales 

res~ecto a los externos. 
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El márgen de subvaluaci6n que hemos mantenido desde 1982 ha . . 

estimulado el flujo ponitivo de divisas, haciendo nuestras expo~ 

taciones más atractivas en los mercados externos. 

A continuación podemos observar el movimiento del márgen de 

subvaluación del tipo de cambio de 1981 al primer semestre de 1987. 
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Comercio", El Financiero, agosto 3, 1987, p.44 

Este ·márgen de subvaluac·ión que se ha mantenido en una banda 

de entre 30 y 40 puntos porcentuales ha estimulado nuestras ven-

tas externas, sin embargo, una subvaluaci6n mayor podría contraer 

demasiado las importaciones y dificultar la recuperación de la 

economía, ya que al productor nacional le encarece cada vez más 
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los insumos necesarios para su proceso productivo. 

El Decreto de Control de Cambios del 13 de diciembre de 1982 

establece que las exportaciones se reglamentar'n bajo el mercado 

controlado de divisas. 

El exportador tiene la obligaci6n de vender al tipo de cambio 

controlado de equilibrio, vigente en la fecha err que realice di

cha venta, la divisa recibida por· concepto de sus exportaciones. 

Esto se formaliza mediante el '~ompromiso de Venta de Divisas' 

(CVD), que deber' pr·esentarse a la instituci6n de crédito por la 

que vaya a recibir e~ pagd de ~u exportac16n. 

Con las divisas generadas el exportador puede~ 

1) Convertirlas en pesos al tipo de cambio· controlado para c~ 

brir sus neces-idades en el mercado nacional o depositarlas 

en 'Cuentas de Export·ador' que sólo pueden ser abonadas en 

en producto de la vent~ de divisas de exportación. 

2) Usar hasta el 100% de las divisris generadas y reeistradas 

en el CVD para cubr-ir gastos en el extranjero denominados 

'Gastos Asociados' dir~ctas a la importaci6n y exportación, 

e ·indire·ctos a la exportación. Los direc·tos· s.on fletes, 

maniobras de carga y descarga·. documentación requerida ,etc. 

y los 1ndire~tos, p~~licidad, viajes de promoción, represe~ 

tantes. en el extranjero, etc. 

D~ los gastos asociados directos a la exportación se pueden 

dedu~ir' 12% si se exportó a Estados Unidos y Canad' y 15% 

si se exportó al re·sto del inundo, m's 5%. para- comis1onis-

t.as en el extranjero. La deducción de los' gastos indirectos 

debe solicitarse a SECOFT.· 



52 

3) Para pago de proveedores extranjeros, 100% de las divisas. 

4) Para importar materias primas y otros productos, 100% de 

las divisas. 

5) Para compra de maquinaria. 

6) Para el pago de ~rédito~ en moneda extranjera, 100% de las 

divisas. 

7) Para la importación de mercancías para su pr6xima exporta

ci~!l• 30% de las divisas.(l) 

Otra dis'posici~n impor.t.ante. es· .la resol.uci6n del; BANXICO de 

que a partir del .5 de enerD 4~ 1987 las institti¿iones 4e crédito 

y .. las .casas de cambio .aut.ori.za:das pueden llevar ·a cabo operacio-

nes de ·cobertura· de rie·sg.os· cambia.rios· con importador.es y export~ 

dores,. así como con d·eudore·s .y .acreedores de créditos en moneda 

extranjera y .otras socieuades mercantiles por medio del Fideico-

miso para la Cobertura de Riesgos Cambiarlos· (FidORCA). 

Las operac·iones en dplar.es norteamericanos. ·sujetos al mercado 

controlado de divisas que requie~an llevar a cabo eri una fecha 

futura• podrán efe.c.turse: ·a .un tip·o de cambio determinado, para 

fi.jar d.e ·antemano. los· co·stos e ingresos de las transacciones. 

B. Política comercial. 

Para alcanzar la meta de. ~u~entar las exportaciohe~ n~ petro-

leras .y .sustituir efi.c'iente· ·y .se·lectivamente las import·aciones, 

se plantea la racionalización grad~lil de la protecÚ·ó~"'estable--
ciendo una estructura que susti t\iya los permts:os 'pr.evfos por aran 

·::.:. 

celes. lo que implica' una pol!tl ca d~· apert~ra come.rci.al. 
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La liberación del comercio obligará a mejorar la calidad de 

los productos ya que habrá una abierta competencia: con los bienes 

extranjeros que entrarán más fácilmente al mercado. nacional. Se 

trata de evitar la protecciSh excesiva para incrementar la efi--

ciencia y competitividad de. la in.dustria. 

Al publicarse el PRONAFICE en 1984 inici6 la racionalizS:ci6n 

de la protección y la ~ustituci6n de permisos de importaci6n por 

aranceles. 

Este cambio se debe a qu~ el arancel combat~·las distorsiones 

causadas por. los oligopoli.os d~l mercado ya :qi.<e otorga un nivel 

cuantitativb de protecci~h y además fqrtalece lo& in~resos del 

gobierno y posi.bil1ta una mayo.r disponibilidad de bienes. 

S6lo quedan sujetos a permisos de importaci6h: productos de 

origen agropecuario, in'dustr.ia ·autom.ovilística, inaus.tria· farma

c~utica, fracciones d~ la Regla MI!I (materia~ prim•s para la fa 

bricaci6n de bienes de capi·tai); algunas fracc•iones de equipo de 

c6mputo y ~reductos suntuario~. 

En noviembre de 1985 term.in6 .el proceso de reestructuración 

de la TIGI quedando ·con•stit.uida por 8 .. 067 fracciones. El gravá-

men se aplica a 7,835 ·f~acciones y 223 quedan exentas del arancel. 

La media arancelaria de la .TrG·r se. redujo. se 23.3 a 18.8%. En d.! 

ciembre de 1985,. las .;f'ra•cciones de la TIGI se distribuían en 10 

tasas arancelarias: de O .a 25% (86% de las importaC'ion·es) y de 

10, 25 y 40% (7. 7% de las import.aciones). ( 2 ) .Estos. ajustes se h.!. 

cieron de acuerdo a crit~rior de grado de elaboraci6n, tipo de 

bien, secuencia dentro. de: la cadena productiva, prioridad ·d.e uso 

o destino y cobertura de la d.emanda' interna por' pr.o'duccl6n. nacio 

nal. 
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De 3,053 fracciones de la TIGE 2,886 están exentas de arancel, 

127 gravadas y 40 prohibidas a mediados de 1986. Las fracciones 

controladas responden a motivos estrat,gicos como organizar la 

oferta en base a conV-enio·s· int.ernacionales, mantener canales ún.!. 

cos de comercializaci6~ y preservar especies en riesgo de extin-

ci6n. 

11 arancel y el permiso previ6 s6lo se utilizarán para evitar . . 
el desabasto nacional y :fomentar. la exportaci6n de pro·ductos con 

mayor valor agregado .. 

En abril de. 1986 se ~uso en marcha el Programa de Desgrava--

ci.ón Gradual de los. Nivel.es Arancelarios, para a1ca·n.zar una es-

tructura de sólo cinco ·tasas de.' O .a 30% para oc.tubre· de 1988. 

A principios de 1987 ·s~lo ~OO'de 8,200 fracciones de la TIGI, 

requieren permiso de impor•taci6n. Esto significa· que: ·el 92% está 

exento de permiso, represe.ntando el 69% del valor de. las import_!!: 

ciones. Además, sólo 960 fracciones tenían precio~ nficiales.* 

El Programa de Desgravaci6n Arancelaria· de la TIGI ·se puso en 

práctica en cuatro etapas de 10 meses que debía culminar en octu 

bre de 1988, esperá·ndose gr.a·v.ar ~l grueso de las fracciones con 

aranceles de. 35, 29 y 10% ~.( 3 ) 

El 4 de mayo de 1987 se: liberaron 40 fracciones más del perm! 

so de importaci6n y se eliminó el precio oficial a 13 productos 

y a ~63 se Les redujod. 

En cuanto a las exportaC'iohes, a principios de 1987; s6lo 129 

de. las 3300 ·.fr,acciones de la TIGE requerían pe·rmi'so de· exporta--

ción, siendo estos productos estrat•gicos o de alta sensibilidad 

* Precio oficial: un precio tope de venta establecido por el Go
bierno para ciertos productos. 
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para nuestra economía. Además, sólo 11 fracciones quedaban s~ 

jetas a precio oficial. ( 4) 

Tienen impuesto a la exportación los siguientes pro.duetos: 

1% productoa agropecuarios y pesqueros, 5 y 25% productos con 

problema de abasteci~iento, 5o·y 100% para preservar especies. 

Se prevée que para fines de. 1987 s~lo se gravar~n las export! 

ciones de petróleo y derivados, minerales, algodón, ganado, cam! 

rón y café. 

En cuanto a la TIGI, la tasa máxima de arancel será de 35%, 

la mayor!a de las importaciones .serán grit-vadas con 3?, 29 y 10%. 

Para diciembre de 1988 el ara·ncel máximo de la TIGI 'será de 30%, 

s6l::o' habrá cinco tasas, y .se. :suprimirán totalmente los precios 

ofi c1 al es. Se podrá apoyar con aranceles· 50 % mayores qu_e los pr2 

yectados. a los sectores que forman parte de lo& programas de fo 

mento. ( 5 ) El gobierno se reserva el- derecho de establecer· una ta 

sa mayor de 50% en circ~nstancias económicas internas o interna-

ciotiales de -excepción. 

Este proceso ~e racionaliz~ci6~ de la protección se ha. venido 

instrumentando paulatina:::iente de-sde 1984 como una· preparación P! 

ra nuestro. ingreso al G.;7!' en agosto de 1986. 

Con ~uestra entrada a este organis~o, el sistema de permisos 

de im~ortacióri se revisar~ dos veces al afto excepto las fraccio-

nes re-fe.rmtes a agri'cultura, petróleo, productos .,·macéuticos, 

industri~ ~utomovil[stica, computaci6n y productos dafiinbs para 

la salud o de importancia estratfgica para la def~nsa nacional. 

Como ya sefialamos, en diciembre de 1987 desaparecerán los pr~ 

cios oficiales para las i~?ortnciones y con la ~ueva Ley .de Come~ 

cio Exterior de 1985, se pondrá en prácti~a el mec~nismo de im-
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puestos compensatorios* en caso de que existan prácticas deslea-

les de comercio exterior, como subsidios y dumping. 

La 6ltima semana de julio del presente se anunci6 una drásti-

ca reducci6n de más de 1000 fracciones de la TIGI, acelerándose 

as! la 6ltima etapa de la política de racionaliz~ci6n que debía 

culminar a finales de 1988. 

Los productos de importaci6n que anteriormente se gravaban 

con 40, 30 y 10% ad-v~lorem, ahora serán de 30, 25 y' 0%. 

El objet·ivo de estas reduccio'nes es promover una mayor produ.s:_ 

tividad· y eficiencia de la planta productiva. Sin embargo, los 

industriales consid'eran que estas medidas debilitarán de golpe 

la producci~n industrial, la cu~l incluso podría caer a niveles 

del 10% respecto a 1986. 

Los artículos lib'era·dos· ·son:. bienes primarios, artículos ele.s:_ 

trodom~sticos, bienes de ca·pital y componentes met~l'icos, secto

res ~umamente susceptibles a la competencia que serán duramente 

golpeados. 

A principios de agosto del presente se anunci6 que México de-

rogará su actual Tarif'a Gener.al de Impuestos a la Importación 

y .la sustituirá por el Sistema Armonizado de Codific~ción Aran-

celaría a prtir de 1988. 

Actualmente, la TidI comprende ·cerca de 8~obo fracciones, con 

el 'nuevo sistema se ampliará· ·a poco más de 10 ·,000 'debido a que 

desaparecerán las fracciones genéricas con la leyenda "los demás". 

Con la adopci6n de este sistema, que adoptarán también lama-. . ' 

yor!a de. los países del GATT, ·los productos e insumos tendrán 

*Mediante este mecanis~o. si algdn país practica dumping o im
pone subsidios a alguna mercancfa vendida en nuestro país, pode 
mos imponer un impue~to equivalente al monto del daño causado -

, ·pot_dicha venta. 



57 

mayoría de los pa!ses del GATT, los productos e insumos tendrán 

la misma clasificaci6n a nivel internacional, por lo que todas 

las disposiciones que se tomen par~ un producto podr'n ser gener~ 

!izadas a escala mundial. 

c. Fomento a la producci6n. 

Nuestra planta industri.al enfrenta graves problemas estructu

rales debido al modelo de ~ndustrializ~ci6n que se ha seguido 

desde hace ~uatro d&cadas. No ba habid~ una arti~ulaci6n intra e 

intersectorial, ha faltado integra.ci6n de las políticas indus--

trial, comercial y financiera, escasa coordinaci6n de. los agentes 

econ~micos, insuficiente ·desarrollo tecnol6gico, desaprovechamiea 

to de las economías de escala~ desarticulaci6n entr~ grande, pe

quefla y media empresa y conce·ntraci6n regional de .la· producción. 

Como conse.cuencia de est.as· deficiencias, disminuye la oferta 

interna. de algunos bienes y ·aumenta la dependencia en. las impor

taciones, lo que lleva a no pod.er avanzar en etapas de industri~ 

lizáci6n que impliquen :un m·a:¡or valor agregado. 

La insuficiente integraci.ón del aparato productivo que limita 

el apro.vechamiento inte.gral de los recursos y el alto. protecci.9_ 

nismo .bajo. el que ha opera,do el mercado interno,. nos ha impedido 

ser ~ompetitivos en el exterio~. 

Después de haber seguido un proceso de su~tftu~i6ri de import~ 

ciones de la década de los treinta a la. década de l.os setenta, 

inicia la promoci6n de exportaciones ma.nufactuferas, sin embargo, 

de 1976 a 1982 s6lo se desarrollaron las exportacio~es· petr6le--
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ras, convirtiéndo al pctr6lco coco motor y eje del desarrollo. 

En 1982, ante una grave crisis de divisas, y con un mercado 

interno contraído, la industria se. ve obligada a acudir a los meE 

cadas de exportaci6n. Sin embargo, este cambio radical implica 

poner en práctica la sonada reconversi6n industrial, para que 

nuestros productos sean ·competitivos en los merc·ados externos. 

Ante esta perspectiva y ante el problema de falta de liquidez, 

al.tas .tasas de interés y ,!?levada inflación que presentaron muchas 

empre·sas desde 1981-1982 ~ empezaron a instrumentarse »un conjunto 

de apoyos financieros y .fiscales que ·favorecieron a ramas priori 

tarias, canalizados prin'cip"almente· a través de la ba·nca de femen. 

to industrial. 

Otra acción importante fq~ la formulación de los Programas IE. 

tegrales de ·n.esarrollo I·n'du·strial y. Comercio Exteri-or .(PIDIC 1 s); 

con estrategias espec!fi.ca·s para cada rama industri·al. Los 

PIDIC's intentan programar integralmente el desarrollo de cada 

rama: y aplicar coordina.damente los instrumentos de regulación, 

protecci6n y fomento. 

En .una prim'era etapa se :pusieron en operaci6n· (desde 1984) 

los programas ·automotriz; farm0a:c~·utico, de la indust·ria· electró

nic·a· y el Programa inte.gral de Fomento a la In.dustria' Mediana y 

PequeBa; y .se en~uentran en preparaci6n el de bienes de capital, 

celulosa y papel, alimentos, siderúrgica y electrodomésticos. 

Los inst'rumentos para. el desarrollo de estos· prog·ramas no se 

contraponen a las prácticas del GATT, y dan protecci6ri por medio 

de aranceles. 

En las ramas automotri·z y farmacéutica se obli·ga a. los inver-

sionistas a exportar cierto porcentaje de su pr'oducc'i~.·n. 
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La SECOFI elabor6 una lista de ramas y productos con~iderados 

como susceptibles de exportar a corto plazo debido a que han mo~ 

trado mayor competitividad, oferta exportable suf~ciente; relat! 

vo dinamismo exportador,. tasas de crecimiento ·Sostenido en un p~ 

r!odo razdnable y ventaja. comparativa. 

A continuaci6n se citan algunos· ejemplos de ·los pr.oductos es-

cogidos de cada rama consideradat 

- Secto~ agropecuario: 

Horticultura (productos·. fl'.e·scos ):' ajo, be11e11jena ,. aguacate; 

fresas, etc. 

Fruticultura· ( prod·uct·os .fz:e s co s ) :' limón, pl~t·ano ,· uva , et e. 

Florfcultura: gladiola, cac.táceas, orqufd·eas, etc. 

- Sector pesquero: 

Pesquería (pro.duetos frese.os):'. abul6n, camar6n,: at.~n, etc • 

. - Sector extractivo.:· 

Minería' y minerometalurg0ia: plata, cobre; plomo,. et·c .. 

- .Sector manufacture.ro·: 

Petro-qu!mica: negr·o. de humo, f~bras texti,les, etc.· 

Qu!mtca: sulfato de ·zi:.n'c ,. c~p.sulas de gelat,in·a, e·tc. 

Metalmecánica: manufa.ctu:ra·s de fundi ci6n de· ·hi.erro o acero, 

manufacturas de alumi.nio', etc .. 

In.dustria eléctrica·:. motore.5' eléctricos, al ternadore·s, apa-

ratos eléctricos,. e.te .. 

In.dus.tria automotriz' 'y :de· ·autopartes :. motores· y ~autopartes. 

In.dustria textil' y d.el :c~·e~'o-: ropa:y cal,zS:do;( 6 ). 
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Esta lista nos muestra que los productos consid~rados suscep

tibles de exportar son productos primarios y manufe,cturas, produ.!:_ 

tos con poco valor agregado,y en el caso del sector manufacture

r9, con amplias necesidades de insumos importados. 

Ante la esnasez de inversi6h productiva, resulta im~osible 

echar a andar una industria de bienes de capital por lo que se 

opt~ por incentivar la producci~n de productos• con r.elativa tra

dici6n exportadora y con uso intensivo de mano de obra, que es el 

recurso más abundante en nu~stro país. 1Siri ricursos para la in

versi6n productiva es imposible 'que nuestra industria 'pueda pro

ducir bienes· de capital. 

Entre. los estímulos para fqmentar la producci6h destacan los 

CEPROFIS que se otorgan a las empresas que fomenten el empleo y 

la inversi6h en actividades industriales prioritaria~. Los estí

mulos se otorgan atendiendo a la clasificaci6n de las industrias 

y .a su localiz'aci6n de acuerdo. al 'Acuerdo qu.e· ·Es·tablece ·1as Ac

tivi.dades Industriales Prio'rit'arias' y el •ne·creto por el cual 

se Establecen las Zonas Geográficas para la D~scentraliz~ci6n I~ 

dustrial y el Otorgamiento: :de Estímulos' , respecti vament.e. 

Los estím~los se otorgan mediante CEPROFIS, ~u~ son documen-

tos que hacen constar el derecho de su titular para acreditar su 

importe contra cualquier impuesto federal. 

Los apoyos serán mayore·S· si. la industria se considera prior,!. 

taria, si forma parte ·di uri Programa de Fomento· y si ~e localiza 

en zona prioritaria. Esto responde a la necesidad de coordinar a 

nuestra industria bajo. criterion de efectividad· y no casuística

mente, como se ha venidb ~aci9hdo hasta ahora. 
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En cuanto a los apoyos financieros otnrgados a la industria, 

se han canalizado créditos a través de la banca comercial y la 

banca de desarrollo de la siguiente manera: 

1983 

1984 

1985 

APOYOS FINANCIEROS OTORGADOS A LA INDUSTRIA * 

$ 690.3 miles de millones de pesos 

$ 2.9 

$ 5.'9 

billones de pesos 

billones de pesos 

Estos créditos se canalizaron preferentemente a las industrias 

consideradas prioritarias y ftieron, por muchb, insuficientes para 

cubrir las necesidades de ·la industria naciorial. 

Ante la· crisis económica iniciada en 1982, la .industria naci2_ 

nal presenta un bajo. nivel de crecimiento. Entre 1981 y 1986 la 

industria ha sufrido una caída pro!!iedio de 1.5% anual en el valor 

de la producción. (7 ) iiii.: 

Ha habi·do una baja en los niveles de producción, altas capacJ:. 

dades ociosas, quiebras y cie~res de plantas, caída en el empleo, 

altos costos por unidad de producto y retraso en las inversiones. 

Las ramas manufactureras más dináoicas han sido la de a.limen-

tos, con un crecimiento· de· ·1. 4%, la química y p.etro.química. con 

1.2% y la de papel con 0.4%. Todas las demás ramas registran c~ 

ídas. La más lesiona.da es maquin·ari.a y equipo con un descenso 

promedio anu~l de 6.7%, sigtii~ndole madera, met~lica básica y 

textil. 

Con la baja en el va.lor de la producción de· la in'd~stria de 
:·: .. . ' 

maquinaria y equipó' y i'a ide'rt.irgia, la industria pes~'d."a de bie-

*Datos obténidcis de los Informes Anuales de Ejen~ci~~~el PND. 



nes de capital ha perdido importancia, y a fines de 1986 s6lo 

aportó 19% del PIB industrial, cuando en 1981 bahía sido el 

23. 2%. (B) 
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La siguiente gráfica esquematiza como se ha deprimido la acti 

vidad industrial, llegando a registrar niveles de producci6n se-

mejantes a los de la década de los setenta. 
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FUENTE: "Indice de Actividad Indust:·ial", Excelsior, Sección Fi
nanciera, 14 mayo 1987, p.l 

Las medidas para fo_mentar -la prod-ucción: son importantes para 

que crezca y se diversifique ·nuestra palnta ~productiva y· podamos 

incrementar nuestra oferta exportable; 
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D. Apoyos fiscales e institucionaleG. 

Ante la necesidad de ajustar nuestros esquemas de estímulos 

fiscales en materia de exportaci6n a los usos aceptados interna-

cionalmente para que no sean considerados como subsidios, el ex-

portador mexicano dispone de los siguientes apo~os flsca~es. 

1) Draw-back. Devoluci6n del impuesto general de importaci6n 

que hubiese pagado por ;los in.sumos incorpor·ados en produc-

tos de exportació·n. Esta. devolución se hace· en moneda naci.2_ 

nal al tipo de cambio ~ontrolado del día ~u~ ~e ~utorice 

la devolución. 

2) Ampliaci6n de Tasa '·O.'. a. las exportacion·es, ·conforme a la 

ley .del !VA. 

3) 'Autorizaci6n de. no pago: del !VA por la importación de bie-

nes de capital. 

4) 'No pago de los impuestos. de importación temporal correspo_!! 

die'nj;es y del IVA a ma'quinaria, equipo, materias primas, 

part·e.s, piezas, component.es, dados, moldes, matrices, emp.!!:_ 

ques y embalajes ~uando se ·internen al país para la fabri-

cac~ón de bienes expor~ables. 

5) Estímulos fiscales· por descentralización industrial. 

6) Facilidades para import·ar empaques, materias .primas, par--

tes y componente.s, y exp.ortar productos rna·nufa.c.turados (i!!!_ 

portaciones temporales). 

El exportador podr( importar ternpor~lmente ·10 ·cit~do ante-

riormente sin pagar im'puuestos y dereéhos. de. importación - .. '.' .'··, .' .. 

pero deberá garantizar el inte'rés f1'~6ai'ú;ioo%, y en el 

caso de maqui na ria, cubrir un .impuesto. m~n's~~l~·e: 2%. Las 
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empresas que exporten más de 1 mill6n de d6lares. 10% de 

sus ventas o 30% de éstas si importa maquinaria, requieren 

de la aprobaci6n de· un programa de exportaci~n. en este C! 

so, se reducirá la fianza al 40% y no pagarán el 2% de ma-

quinaria. 

7) Gesteo directo. Se permite deducir diversas partidas al e3 

portados. para efectos del ISR. 

8) Ampliaci6n a sets meses para que las mercanc~as de export! 

ciSn no ·c·ausen abandono o el cobro de derechos· de ·almacen! 

Je. 

8) Pago de. las contribuciones hasta que las mercancías salgan 

del pa~s o·del ·re.ci•nto. fi.s·cal. 

10 )Tratamiento de tasa 'O• en· rv·A a las ven.tas. que ·se hagan a 

las empresas de· comercio· exterior. ( 9 l 

El exportador goz~ ademá• de lo~ si~~ierites apoy~s institucig 

nales. 

1) Derechos de Importaci..Sn· de Mercancías para .Exportaci6n. 

(DIMEX) 

Se otorgan a los ·exportador.es con un grado m~nimo de inte

graci6n nacional de 3o.% • permi ti6ndoles import:a.r • libre de 

permiso previo, prod·uctos .par· un valor -e'quivalente al 30% 

de ~us exportaciones. Las importaciones ~ubrirán el impue~ 

to atl-valorem mínimo de 10%. (o más si la fracci6n corres--

pondiente es más· alta), estos impuestos· le serán devueltos 

por medio del 'Draw-back'. Estos programas tienen vigencia 

de 6 meses prorrogables. 



2) Programas de Importaci6n Temporal para Producir Artículos 

de Exportación. (PITEX) 

Los PITEX otorgan facilidades administrativas a empresas 

que exporten como m!nimo 10% de su producci~n o m's de l 

mill6n de dólares anuale~, en el caso de que importen tem

poralmente: I) Materias primas e insumos que ·se destinen 

totalmente a integrar o producir mercancías de exportación. 

II) Envases y empaques que contengan mercanc~as de ~xport~ 

ción. III) Combusti])les, lubri·cantes • materiales,. refacci!?_ 

nes. IV) Maquinaria. equipo,. instrumentos. herramental y 

moldes destinados al proceso productivo de las mercancías 

de exportaci~n •. V) Apar.atos: y equipos de ·investigación, s~ 

guridad industri•l y capa.cit~ci6h. 

Con PITEX las importaciones temporales ·so.lo cubren 10% de 

la fianza en los renglon.es I ,· II y Ill, y .el 20% en los 

IV y V, y se except1ían del· pago de 2% de im'puesto .de impo!. 

tación para ma'quinaria. 

Estos· programas tiene.n vige.ncia de 3 ai'los prorro.gables. 

Al amparo de· ·estos programas .se podr!L autor:t·z·a:r vender en 

el mercado nacional 20% de las exportacio'n·es Y· 30% si se . 
dirige a f'I'.anjas fro.n.terizas y zonas 11 bres. Ademb, en 

los incisos IV y :V se ·podrií cambiar de importación tempo--

ral a definitiva si estos bienes se sust'iuyen por otros 

más eficientes, o si han permanecido tre·S· al'los en el país. (lO) 

Estos programas se ·han empezado a inst~umentar eficientemente. 

dPsdP 1986. En enero de 1987 se habían autorizado 220. PITEX que 

significan 1,136 millones de dólares en exporta~iones y 526 mill!?_ 

nes en impo·rtaciones. 
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Todas estas medidas tratan de facilitar al exportador a acudir 

competitivamente a los mercados externos y son congruentes con 

las medidas establecidas por el GATT. 

E. Apoyos promocionales. 

De acuerdo con su Ley _Org~nica, el BANCOMEXT incorpora a par-

tir de enero de 1986 las func-iones de promoci~n y a.rbi traje comer. 

cial que ten!a el IMtE y .cont.inúa con las labores que ya desemp~ 

ñaba, impri·miendo nuevo dinami'smo ·a su labor promotora. mediante 

Ejecutivos de Cuenta. 'que faciliten al exportados sus ventas a.l 

extr.anjero. 

La accHin· de promoc•i6ti se. -ref:l,ere a canalizaci6n .de- cr!íditos, 

promoci6n de in~er~i6n extranjera para la exportacl~n, creaci6n .. 
de una ctin•~ncia exportadora, incremento de ·la pres.e.ncia de nue! 

tres pro.duetos en los merca.O.os. externos, C.esarro·llo de ·las empr~ 

sas de comercio exterio~~ fomento a las operaciones rle ·intercam-

bio compensado e información 6'.gil· y útil al exportador ·.en todo 

lo referente a facilitar su acc.eso -a los merc-a·dos. internacionales. 

Impulsora. y Exportadora Na.cion.al '.(IMPEXNAL); como· la. ·empresa 

comerciali.zadora. filial de. BANCOMEXT a.poya, a lo.s pe.qu'efios y medi~ 

nos productores y a las cooperativ~s y las asociaciones ejidales 

en sus necesidades de importa.ci~n y exportaci6n. Comercializa ad~ 

más la oferta exportable de pr~ductos con problemas de colocación 

en el mer~ado internacional· y apoya a las empresas con problemas 

para i mpor·ta.r insumos. 

Otra facultad que heredó el BANCOMEXT fue la de actuar como 

conciliador· y 'rbitro en las controversias en las que intervienen 



importadores y exportadores, por lo que fungirá como Secretario 

Ejecutivo de la Comisi6n para l~ Protecci6n del Comercio Exterior 

de México (COMPROMEX). 

También asumirá la Secretaría de COMPEX, quien recibe las qu~ 

Jas de los exportadores. 

Dentro de la estructura administrativa y técnica del BANCOMEXT 

el sector pGblico y privado participarán en el .Comité Mixto para 

Promoci6n de Exportaciones. 

Los apoyos promocionales más im'port.antes que instr.umenta el 

BANCOMEXT son. los siguiente.s: 

1) Participación en ferias· y exposiciories. 

Estos eventos son inuy út;l.les· para dar a ·con-0cer directame!!_ 

te los productos que s~ quie~en comercializ•r en el merca

do internacional ya que ~ermiten elaborar pruebas 4e mere~ 

do, evaluar la compet·.enci·a·, realizar ventas· y .s~leccionar 

canales de distribuci6n. EL Banco da apoyos· financieros y 

de asesoría para participar en estos evento•. 

2) Apoyos para hacer catálo~ds. 

El Banco ayuda en el diseno de los catá1ogos y en la edi-

ci6n e impresi6n del mismo considerando la naturaleza del 

producto y los mercados. donde se piensa pr·omocio·nar. 

3) Viajes de promoci6n. 

Mecanismo esencial para ~ue el exportador intr-0duzca o ma!!. 

tenga su imlgen en el exterio~. El Banco otdrga ayuda para 

la realización del mism<'.', y otorga d6lar.es ·controlados por 

considerarse gastos asociados indirectos. 

4) Estadísticas útiles para el exportador. 

Importantes para r.onocer la situaci6n de los mercados ex--



68 

ternos. Esta información la proporciona:BANXICO, Nacional 

Financiera (NAFINSA), BANCOMEXT, oficinas de la Organiza--

ci6n de Naciones Unidas· (ONU) en México, oficinas comerci~ 

les de las embajadas extranjeras en México. También SECOFI 

mediante el servicio de Ventanilla Unica, da información 

sobre los requisitos que ·imponen los países a los que Méxi 

co exporta. 

5) Envío de muestras de productos mexicanos en el extranjero. 

6) Actualización y capacitaci~n de personal. 

7) Apoyo en la elaboracióri de estudios de mercado. 

8) Consejerías comerciales en el extranjero con información 

actualizada sobre• los mercados del pa!s donde éstas se lo 

caliza:n. (ll) 

Todos estos apoyos los otorga el BANCOMEXT en su irea de pro-

moción con el fin de facilitar ·al exportador en la difícil tarea 

de localizar mercados de export&ci~n para sus product-0s. Las em-

presas que mls se pueden beneficia~ de estos apo~os son las pequ~ 

Bas y medianas, y las que se ~niciari en la tarea de exportar, que 

es la parte mls difícil. 

F. Apoyos financiero~. 

r·., 

Los apoyos· financieros.,·:so.n· tal'. :vez 'al apoyo. mé'.s; :import'ante 
~;·. "'-

que pued;re'cibir el,exp,ol".~~d~r· .par.a hacer com¡:ietitiyOs 'sus pro-
"·-. , .... _;)/:·:,_::'{. 

duetos en' .el. extranjéro/ 
··º-;~ 

. --> 

En México, ia ins'!;ft1J:c:i6n· encargada de otorgar finan~.imiento 

a la exportación es el :BANCOMEXT, 'aun'que también: lo. hacen el 

BANXICO y las SNC. 
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El BANCOMEXT se fundó en 1937 como institución de cr~dito con 

lu finalidad de promover, desarrollar y organiz•r el comercio e~ 

terior. En 1981 se convierte en banca mdltiple para que pudiera 

llevar a cabo operaciones financieras, hipotecarias y de ahorro~ 12 ) 

En enero de 1986 se publica la. iniciativa. de Ley Orgánica del 

Banco Nacional de Comercio Exterior, dotándole de una base legal 

para que actde con mayor eficiencia y convirti,ndose en un banco 

de desarrollo para financiar ~ promover el comercio exterior. 

Fungirl como coordinador de loa a.poyos financieros y de garantías 

al comercio exterior, participará ~n el capital ~ocial de empre

sas de comercio exterior y podrá ser agente financiero del Gobie~ 

no Federal en lo relativo. a. la. administración de los cr,ditos 

del exterior. (l 3 ) 

FOMEX se estableció coro-o .un .fideicomiso del BANXI.CO en 1962 

con recursos procedentes de· .un impuesto a las importaciones de 

mercancía~. actuando como banca de segundo piso y convirti~ndose 

en la aut&ntica instittición oficial de apoyo financiero preferen 

cial a las exportaciones, otorg•ndo ciertas garantías y seguros 

a la exportaci6n. 

En agosto de 1983 FOMEX se inco·rpora al BANCOMEXT para coordi 

nar y eficienta.r actLvid~des. 

Por su parte, el BANXICO ha dirigido recursos para el fomento 

selectivo de las e>xpor.t.aciones a través del encaje, ·legal y otor

gando Hneas de crédito, sin· embargo, esta participación es íini-

ca.mente complement.aria, ya que el g·rueso del f.inanc.iamiento lo 

otorga el BANCOMEXT. 

La actividad del BANCOMEXT se bat<a en un con'j.unt.o de apoyos 
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crediticios que van desde el equipamiento de la planta producti-

va orientada a la exportaci6n, hasta cr€ditos para apoyar las 

ventas en el exterior. 

Los objetivos de los programas financieros son: 

- Asignar selectiva y prioritariamente los apoyos financieros 

a las actividades que generen exportaciones. 

- Canalizar recursos a la planta productiva export·adora en t.2_ 

da la cadena productiYa. 

- Otorgar financ.iamiento para cubrir las ne.cesidades de impor. 

taci6n de la planta productiva.. 

- Apoyar a las empresas ~ue ~ustituyen importa~iories de bienes 

de capital y se ·or,ientan a la capacidad exportadora. 

- Adecuar sus funciories como banca de primer piso financiando 

a empr.es as que no pued.en ser atendidas por la-s .SNC. 

- Consolidarse como banca de segundo piso mediante el redes--

cuento de financiainient.o*· que le presenten las· S!fC, 

- Otorgar financiamierito ~omo banca de tercer piso a los fi--

deic6misos de fomento que apoyen actividades exportadoras. 

- Establecer junto con la ~ompaft!a Mexicana de Seguros de Cr! 

dito'{COMESEC) un es~uema de garant[as para cubrir ~iesgos 

polfticos y comerciales. 

-- Contratar recursos. crediticios: y 1 í'neas de cr~di to en cond.!. 

cienes preferenciales. 

- Participar temporalmente en el capital social· de ,·empresas 

vinculadas con el comercio exterior. 

- Impulsar la comercializaci6h de exportaci6n a través del 

apoyo financiero ~consorcios de exportaci6rr y de IMPEXNAL! 14 ) 

* El redescuento se refiere a que las SNC podr~n otorgar financi~ 
miento preferen~ial vía los recursos del BANCOMEXT. 
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Los programas crediticios. que otorga el BANCOMEXT son; 

1) Programa de crédito a la pre-exportaci6n y exportaci6n. 

2) Programa de financiamiento a las importaciones. 

3) Programa de equipamiento industrial. 

4) Programa de sustituci6n de importaciones. 

5) Apoyos financiero& como agente del Gobierno Federal. 

A continuaci6n se citan los apoyos financieros específicos que 

BANCOMEXT y FOMEX otorgan a la exportaci6n: 

1) Programas de financiamiento a la producci6n y existencias. 

2) "Programas de fi.nancia:niento a la pre-exportaci6n de manufa.s, 

turas y servicios: 

a. Estudios para mejora-r -y/o elaborar servicios· y/o produ.s_ 

tos. 

b. Capad taci6n de ·pe-rso.nal técnico en México o en el ex--

tranjero. 

c. Formulaci6n de proyectos de exportaci6n ~u~ presenten 

las empresas en licitaciones internacioriales.* 

d; Producci6n de artículos manufacturados de empresas expo~ 

tadoras y maquiladoras. 

e. Existencias de pro.duetos. ma.nufacturados- en el país o el 

extranjero. 

f" Prestación de servicios· o ·suministro· de te.enología, 

g, Pre~taci6ri de servicios ~e reparaci6n o conve~&i6n de 

barcos mexicanos y extranjeros. 

h. Apoyos a empresas de ~omercio exterior. 

i. Ad.quisición de equipo de transporte ·automot.or. nacional. 

* Las empresas mexicanas pueden participar en concursos interna
cionales para la re ali zad6n de servicios de const'rucci6n y con 
sultoría en general. · 
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j. Adquisici6n de equipo de transporte automotor nacional. 

k. Costos para establecer bodegas en territorio nacional o 

extranjero. 

1. Compras de insumos. 

m. Estudios de mercado. 

n. Campañas publicitarias en el extranjero. 

o. Costo y envío de muestras al exterio~. 

p. Inversiones de emptesas mexicanas en el capital social 

de empresas extranjeras para asegurarse el abastecimie~ 

to de materias primas. 

El financiamiento a la pre-exp.ortaci6n s6lo se otrogará a em

presas que fabrique~ productos con integraci6n nacional mínimo 

del 30% del costo del producto y .que tengan capital mayoritario 

mexicano. 

3) Progra?:1as de ·financiainiento a la exportaci6n de manufactu

ras y servicio~. 

a. Crédito al ·com·prador de pro.duetos y servici·os mexicanos. 

b. Ventas al exterior· de pro.duetos manuf.a;c't·urados· y de em-

presas maquilador-as y de servicios. 

c. Estudios de me·rc·ado.· 

d. Campañas publicitar.ias. en el exterior. 

e. Gastos para el estahlecimiento de tiendas en el extran

jero. 

f. Envío de muestr.as. 

g. Inversiones de empresas mexic~nas para parti~ip~r en el 

capital social de emp·resas extrar¡1~ras a 'quie·nes ·exportan. 



4) aárantías a la exportaci6n de bienes y servicios contra 

riesgos políticos y come~ciales (Bonds). 

a. Garantías de pre-embarque. 

b. Garantías de post-embarque. 
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c. Garantías en el caso de servicios de construcci6n o si

milares prestados en el extranjero. 

d. Riesgos que ocurr.an a partir de la estimaci6n de una 

obra de construcci6n. 

e. Garantías a las instituciones por la pérdida que sufran 

por .la emisi6n de Bonds que hayan otorgado. 

5) Programa de fin~nciamiento a la Compra-Venta. 

6) Apoyos a las empr.es.as de comercio exterior, 

7) Financiamiento a exportadores indirectos mediante la CCD. 

Las empresas .fa,brtcantes de materias primas, partes y com

ponentes con calidad comprobada para insunios destinados a 

un exportador final recibir'n financiamiebto oportuno a t! 

sas :adecuadas. Con. la CCD se solicita en cualquier SNC el 

fi.nanciamiento cor.re.spondiente; mismo que ·puede ser otorg! 

do en moneda nacional, o extranjera si es para. in.sumos im

port·ados. 

8) Programa de Financ:iamiento· en Divisas para la .Exportaci6n. 

( Profide). 

Apoyo financiero .a .las. empre.sas exportadoras .para que pue

dan importar in.sumos necesari•os para cumplir ·con su plan 

anual de export·aci6n. Deberán ser empresas dedicadas direE_ 

tamente a la actividad ~anufacturera, procesadora, agroi~ 

dustrial o de servicios tPcnico, e indirectamente a la co-



74 

mercializaci6n de los productos correspondientes. 

FOMEX adminstrL estos recur&os y s6lo financiar& insumos 

provenientes de proveedores de países miembros del Banco 

Internacional de Reconstrucci6n y Fomento (BIRF) y/o de 

Suiza y Taiwán. Los recursos serán canalizados por las SNC 

con las tasas internacionales de las aceptaciones bancarias. 

con plazos de hasta seis meses del mercado de Nueva York. 

9) Apoyo a la exportaci6n de productos primari·os, junto con 

los Fideicomisos· Instituidos en Relaci6n con la Agricultu

ra (FIRA). 

FOMEX ha modificado ·sus tasas de interés para adecuarlas a 

las del mercado internaci.onal. El financiamiento de in'sumos naci~ 

nales se otorgará en moneda. nacional con una tasa a·nual determi

nada por el Comité Técn·i'co· de FOMEX,. referido al costo porcentual 

promedio ( CCP) 'dado a ·con.ocer por BANXI.CO, revis'able· cada tres 

meses. Los .insumos extranjeros· se. financiarán .en moneda extranj~ 

ra con tasas de inter~~ f~j~das por: 

la 

1) El BANXICO, por ~onducto del ~rofide con ~na tasa a~ual del 

interés cubierto 'POr las aceptaciones ba:ncaria's· con plazo 

de vencimiento a 6 meses .en el mercado de. 'Nueva York + 1%. 

2) Las negociadas por FOMEX con bancos extranjero.s. 

Los financiamientos para la pre-exportaci6n se otorgarán de 

sigtiiente manera: 

1) Hasta el 100% del costo directo de producci6n de mercancías. 

2) Hasta el 85% del precio de venta FOB (Free on Board.) fábr.!_ 

ca, para insumos. importados·. 

3) Hasta el 60% del monto total dP las exportaciones anuales 

de la empresa. 
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Este financiamiento se otorga en pesos mexicanos para gastos 

nacionales, y en d6lares para insumos importados a través de Pr~ 

fide. La tasa de interés se determinarl peri6dicamente gegdn las 

fuentes de financiamiento. (l 6 l 

Las tasas de interés para ventas a plazos de productos mexic~ 

nos de exportaci6n son como sigue: 

l) Productos prima~ios: 

a. Hasta 90 días, 50% + Libor + 2%. 

b. Hasta 180 dfas, 75% + Libor + 2%. 

2) Productos manufacturados: 

a. A corto plazo: (30 días a 2 años) la determinada por 

FOMEX. 

b. A mediano o largo plazo: tasa anual sujeta a ajustes en 

base a las tasas determinadas por la Organizaci6n para 

la Cooperaci6n y Desarrollo Económico (OCDE)(lT) 

Los financiamientos son a tasas prefcrenciales y competitivas 

acorde a las prácticas aceptadas internacionalmente. 

Las SNC también otorgan financiamiento a las actividades de 

comercio exterior con recursos de los fideicomisos de fomento. 

1) Financiamiento para estudios de factibilidad de empresas y 

de mercado. Hasta el 100%. 

2) Crédito a largo plazo para la instalaci6n de nuevas empre

sas, ampliaci6n de las existentes o aportaci6n temporal de 

capital de riesgo. Hasta 80% del monto de la inversión. 

~) Apoyos financieros para capital trabajo para producir art{ 

culos exportable~. Hasta el 100% del costo de fabricación. 
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4) Créditos en d6lares de Estados Unidos para la irnportaci6n 

de insumos para fabricar productos de exportación, para e~ 

presas cpn un Plan Anual de Exportaci6n. 

5) Apoyos financieros a la industria maquiladora y zonas froQ 

terizas. 

6) Créditos para ventas a plazos ya sea al comprador o al veQ 

dedor. 

7) Apoyo financiero para almacenaniemto. 

8) Créditos a proyectos rentables de la pequeña y mediana in-

dustria. 

Como ya señalamos, la fuente principal de financiamiento al 

comercio exterior es el BANCOMEXT. A continuación señalamos los 

financiamientos otorgados por esta institución y la porción dedi 

cada a los programas de pre-exportación y exportación. 

Estas cifras nos permiten observan como se ha ido incrementa~ 

do la porción de crédito dirigid6 a apoyar a la pre-exportación 

y exportaci6n. 

FINANCIAMIENTO BANCOMEXT.* 

AROS FINANCIAMIENTO TOTAL PROGRAMA DE PRE-EXPORTACION 
Y EXPORTACION 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

(millones de pesos) 

111,363 
404,500 
579,972 
794,ooo 

1345,758 

10,100 (9%) 
237,309 (34%) 
180,000 (31%) 
564 ,000 (71%) 
711,800 (52.8%) 

Al convertir estas cifras en dólares tomando como base el tipo 

* Cifras obtenidas de los Informes Anuales del BANCOMEXT. 
Estos montos se refieien Gnicamente al financiamiento que oto~ 
ga el Banco como banca primer piso. 



de cambio representativo que proporciona el BANXICO en base a los 

µrumcdlos de cotizaci6n del d6lar obtendremos los datos siguien

tes. (l8) 

AÑOS 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

FINANCIAMIENTO BANCOMEXT 

FINANCIAMIENTO TOTAL PROGRAMA DE PRE-EXPORTACION 
Y EXPORTACION 

(millones de d6lares) 

11938. 7 
3,366.3 
3,347.l 
3,090.9 
2 ,201. 2 

175.8 
1,142.7 
1,072.9 
2,194.4 
1,114.6 

Dada la devaluaci6n que ha sufrido nuestra moneda en el perí~ 

do estudiado, al considerar el apoyo en d6lares este es pequeño 

y muestra crecimiento poco significativo. Sin embargo debemos 

considerar que aún ante la severa contracci6n crediticia que su-

fre el país desde 1982, el BANCOMEXT ha venido incrementando su 

financiamiento a lo largo de estos años, sobre todo el referente 

a los programas de pre-exportaci6n y exportaci6n. 

En la gráfica siguiente podemos observar el monto de las ex--

portaciones manufactureras dentro de las exportaciones totales y 

el apoyo financiero que han recibido de FOMEX, constatando que 

~ste financía aproximadamente la tercera parte de las exportaci2 

1es manufactureras. 
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Y APOYO FINANCIERO 

DE FOMEX 
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Años 1976-1986 

a: cifras preliminares 

FUENTE: BANCOMEXT, Informé Anual 1985, p. 45 

Los créditos de los programas de e~portación han apoyado pri~ 

cipalmente productos primarios y manufacturados. Dentro de los 

primeros: café, cacao, brea, chicle, miel, ajonjol!, garbanzo y 

flores; y dentro de las manufacturas: aceite esencial de limón, 

jugo concentrado de naranja, libros, alimentos bebidas y tabacos, 

y productos de madera, cemento, vidrio y de la indust.ri a automot;r-fz. 
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En 1985 se estableció el 'Programa de Apoyo Financiero y de 

Garantías', dirigido a empresas de comercio exterior dentro del 

programa de exportación y del Profide, apoyando por primera vez 

a las empresas dedicadas a comercializar nuestros productos en 

el extranjero. 

En 1986 FOMEX inició el otorgamiento de crédito preferencial 

para apoyar las exportaciones de bienes agrícolas mediante FIRA. 

Los montos de financiamiento que otorga el BANCOMEXT se han 

ido incrementando a lo largo de los años estudiados, así como el 

porcentaje dedicado a apoyar la pre-exportaci~n y exportación de 

los productos mexicanos. 

Entre 1982 y 1986 los créditos a la exportación concedidos por 

el BANCOMEXT se incrementaron 234.9% en términos nominalts, ritmo 

superior a la inflaci6n, por lo que refleja un crecimiento en 

términos reales. FOMEX, por su lado, ha tenido in incremento pr~ 

medio de 99.3% en este período (en términos nominales): (l 9 l 

Sin embargo, estos recursos snn aún insuficientes para cubrir 

las necesidades de los exportadores mexicanos, ante la contrae--

ción credicia general por la que atravesamos. 

Cabe resaltar también la fuerte contracción que han sufrido 

las líneas de crédito que nos otorgan otros países y algunos or-

~anismos internacionales para la comercialización de nuestros pr~ 

duetos. 



LINEAS DE CREDITO OTORGADAS 'A MEXICO. 
(millones de d6lares) 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

435.8 
265.1 

98.3 
141. 5 

87.2 
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FUENTE: ALVAREZ URIARTE,Miguel."Aspectos Recientes del Comercio 
Exterior de México, Comercio Exterior, dic. 1985, 
p. 1176. 

Las principales líneas de crédito que tenemos son con el Ban-

co Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco 

Latinoamericano de Exportación (BLADEX) y la Corporación Financi~ 

ra Internacional. 

Los financiamientos a la pre-exportación y exportación fijan 

tasas que reflejan adecuadamente el costo que las instuciones fi 

nancieras tienen que pagar por los fondos correspondientes (CPP 

en México y tasa de aceptaciones de Nueva York). 

México ya no otorga financiamientos preferenciales a la pre-

exportación y exportación con plazos menores de 2 años, como qu~ 

dé establecido en el ~ntendimiento entre México y Estados Unidos 

en Materia de Subsidios e Impuestos Compensatorios', pero si apli 

ca plazos mayores acorde con las disposiciones de tasas de inte-

rés estipuladas bajo el ~cuerdo sobre Lineamientos para los Cré-

ditos Oficiales de Exportación' de la OCDE. 

La llamada 'ingeniería financiera' que comienza a aplicarse a 

partir,de i986,'.incluye ~l~financiamiento del contenido nacional 

del proyecto con recursos· 'de BANCOMEXT, el t.;•aspaso al comprador 

de financiamie'nt~ ~~te~,n~· procéde~te de fuentes internacionales 

para cubrir el contenidb importado del proyecto, el otorgamiento 
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de earantías para cubrir el riesgo político y la concesi6n de g~ 

rantías para competir en las licitaciones internacionales. 

Ninguno de los programas financieros aqui mencionados se con-

traponen a las medidas establecidas dentro del GATT. 

El Programa de crédito y garantías del BANCOMEXT para 1987 

era de 6.7 billones de pesos (111% más que 1986) y para el primer 

semestre del año, se habían ejercido 5 billones. 

Este monto se refiere a todos los programas y funciones del 

BANCOMEXT, como banca de primero, segundo y tercer piso, y como 

agente financiero del Gobierno FederaJ. 

G. Simplificación administrativa. 

Como sabemos corresponde a la SECOFI y específicamente a la 

Subsecretaría de Comercio Exterior, diseñar la política comercial 

externa del país y vigilar su ejecución. 

Otras instituciones encargadas de apoyar al comercio exterior: 

1) El BANCOMEXT, como agente financiero y promotor. 

2) La CACCE como Órgano de consulta del Ejecutivo Federal. 

3) El Gabinete de Comercio Exterior, coordinador de las enti-

dades del sector público. 

Las funciones que tenía el IMCE fueron absorbidas por la 

SECOFI y por al BANCOMEXT, cuando el primero desapareci6 en di--

ciembre de 1985, con el fin de coo?'.dinar acciones y ser más efi-

ciente. ··•·-: 7 :c ,, ·,·:e-.:.:· 

Por otro lado, se agrup~ en u~a koi.'(ri;gJ~a·,"j.Jfr<l1'ca a los co11 
. . : ·.:1 . .:! ;· ·::.-;~.:~.: ·-·.···,;,: ·.:j·. '.'¡.,:·< ' 

sprcios de comercio exte~ior y a ia~' Jrripr~sar•'pre'át:ad'cir~s de se_!: 

vi Ci os, p~ra denominarse· ':~presas de Ctmer cio exterior' . Es tas 
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recibirán créditos promocionales y tratamiento fiscal y financi~ 

ro como exportadores, dada la importancia que tienen en la come~ 

cializaci6n de nuestros productos en el extranjero. 

Considerando que los trámites burocráticos entorpecen y com--

plica~ la actividad exportadora, se han puesto en práctica una 

serie de medidas para simplificar y agilizar los mismos. 

A continuación algunos ejemplos de simplificación administ~a-

ti va: 

- Las exportaciones recurrentes podrán realizarse al amparo 

de una sola factura y un sólo documento aduanál, con vigen-

cia de 15 días. 

Despacho de mercancías en el domicilio del exportador.* 

- Despacho aduanal conjunto de México y sus países limítrofes. 

Prioridad al despacho aduanal de exportación. 

- Simplificaci6n y agilización del depósito fis~al.** 

- F~rtalecimiento del Sistema de Ventanilla Unica.*** 

- Simplificación del trámite de Certificado de Origen.**** 

* El despacho aduanal se refiere a la revisión, de parte de 
las autoridades aduaneras, de la mercancía y todos los docu 
mentas necesarios para que ésta pueda entrar o salir del país. . . 

** Se refiere al almacenamiento de mercancías de procedencia e~ 
tranjera o nacional en almacenes autorizados, una vez dete~ 
minados los impuestos a la importación y exportación. Las 
mercancías podrán ser retiradas en un plazo máximo.de 2 años 
para su internaciión definitiva al país. 

*** Servicio que da la SECOFI mediante el cual proporciona la 
información relativa a los trámites de importación y exporta 
ción. -

**** El Certificado de Origen es un documento obligatorio para 
hacer uso del Sistema Generalizado de Preferencias que otor 
gan ciertos países desarrollados, y que establece el Grado
dc Integración Nacional (GIN) del producto en cuesti6n. 
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- Desconcentración de facultades en representantes en el int~ 

rior del país. 

- Servicio más oportuno en las solicitudes de permisos de im-

portación y exportación. 

- Reducción del número de fre~ciones arancelarias que cuentan 

con el requisito de opinión previa por parte de otras depe~ 

dencias. 

- Forma única para solicitudes de importaci~n y exportación y 

mismo trámite para franjas fronterizas y zdnas libres. 

Ampliación a 9 meses de la vigencia de los permisos de impo~ 

tación. 

- Protección contra la pérdida de la copia del pedimento de 

importación.* 

- Mecanismo de redescuento automático de BANCOMEXT que otorga 

en plazos no mayores de 24 horas el financiamiento a las ex 

portaciones y con el mínimo de documentación. 

A fines de 1986 se elaboró la lista de las 100 Principales Em 

presas Exportadoras, con el fin de que las empresas que tengan 

una exportación mínima anual equivalente a 3 millones de dólares 

en su segundo afio de operación, cuenten con un 't~ato especial' 

en sus trámites administrativos, así como con apoyos fiscales y 

financieros. 

* Quienes importen o exporten mercancías están obligados a prese~ 
tarantela aduana un pedimento con.los datos referentes al r! 
gimen aduanero, los necesarios para la determinación y pago de 
los impuestos al comercio exterior y los que establezca el ré
gimen de control de cambios. 
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!I. f'leeociacionen comerciales internacionales. 

La estrategia de negociaciones comerciales internacionales 

Lusca una inserci6n más estable y eficiente de nuestra planta 

.•r0ductiva en la economía mundial y reconoce la importancia de 

1llversificar nuestros mercados de exportación. 

Para tener una idea de a donde se dirigen nuestras exportaci~ 

nes, tenemos a continuación un cuadro que nos presenta por zonas 

geoecon6micas, el destino de muestras exportaciones enl985 y 1986. 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS 
(miles de dólares) 

ZONA 1985 % ZONA 1986 % 

l. E. Ul 9 914 097 (61. 4) E. U. 7 597 519 ( 67. 3) 
2.CEE 2 970 979 (18. 4) CEE 1 413 477 (12. 5) 
3.Asia 2 1 261 832 (7. 8) Asia 890 818 (7. 8) 
4.ALADI 429 420 (2. 6) ALADI 426 244 ( 3. 7) 
5.Medio Orien. 323 177 (2. o) Resto A.L. 204 713 (1. 8) 
6.Canad~ 312 962 (l. 9) MCC 151 801 (1. 3) 
7 .Resto f\. L. 245 378 (l. 5) Canadá 149 265 (l. 3) 
8.Mccr.· 204 969 (l. 2) Medio Orien. 128 735 . ( 1.1) 
9.otros 129 086 (O. 8) AELC 85 852 (O. 7) 
10.Africa 67 749 (O. 4) China 68 233 (O. 6) 
ll.AELC4 64 796 (O. 4) Europa Orien. 39 565 (o. 3 l 
12.China 59 767 (O. 3) Resto América 37 990 (O. 3) 
13.Europa Orien. 50 513 (O. 3) Africa 24 525 (O. 2) 
1h.CARICAM5 46 146 (O. 2) Oceanía 18 207 (O .1) 
15.Resto América 19 323 (O .1) Resto.Eur.Occ. 17 911 (0.1) 
16.0ceanía 12 919 (O .08) CARI CAM 17 535 (O .1) 
17.Resto Eur.Occ 10 405 {0.06) Otros 11 983 (0.1) 

16 123 518 (100) 11 284 373 (100) 

l. CEE= Comunidad Econ5mica Europea (Benelux,RFA,Francia,Italia, 
Dinamarca,Irlanda,Grecia,Gran Bretaña,España y Portugal). 

2. ALADI= Asociaci6n Latinoamericana de Integración (Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia ,Chile ,Ecuador ,México ,Parag. , Urug. , Ven.) 

3, MCC= Mercado Común Centroamericano (Costa Rica,El Salvador, 
Guatemala,Honduras,Nicaragua. 

4. AELC= Asociaci6n Europea de Libre Comercio (Austria,Finlandia, 
Noruega,Suecia,Suiza,otros). 

5. CARICOM= Mercado Común del CaribP. (Belice,Dominicana,Guyana, 
Jamaica, Trinidad Tobago, etc. 

F'Uf.NTE: TNEIJT, ~~~· PllPro l 987. 
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Como podemos apreciar, en 1986 el 67.3% de nuestras exportaci~ 

nes se dirigían al mercado norteamericano, el 12.5% a la CEE y cl 

3.7% a la ALADI. 

El hecho de dedicar 67% a un solo pa!s, obviamente limita 

nuestro poder de negociación. La apertura de nuevos mercados nos 

da más opciones para coloca±· nuestros bienes y servicios en mej2 

res condiciones de venta. 

l. Negociaciones bilaterales y regionales. 

a. Estados Unidos. 

El 15 de mayo de 1985 ~e publicó el 'Entendimiento en Materia 

de Subsidios e Impuestos Compensatorios entre México y Estados 

Unidos' mediante el cual Estados Unidos otorga a México la 'pru~ 

ba de daño' antes de aplicar impuestos compensatorios a mercan--

cías supuestamente subsidiadas y M~xico se obliga a no subvenci2 

nar las exportaciones de sus productos hacia Estados Unidos. 

Mediante la firma de este acuerdo solo se nos aplicarán impue~ 

tos compensatorios cuando se compruebe que se está causando daño 

a un sector productivo, evitando que éstos se nos apliquen indi~ 

criminadamente, frenando nuestras exportaciones. 

b. ALADI. 

Tenemos firmados Acuerdos de Alcan~e Parcial de Naturaleza Co 

mercial con concesione~ que sólo benefician a los signatarios de 

cada acuerdo, con las 10 contrapartes de la ALADI, recibiendo ba 

jo este sistema 1,890 concesiones y otorgando 1 1121. 

Tenemos también Nóminas de Apertura de Mercados a favor de los 

países de menor desarrollo económico como Bolivia y Ecuador. 

Aunque es activa nuestra participaci6n en ALADI, ~6io el 3.7% 



86 

de nuestras exportaciones se dirigieron a esta región el nfto pa-

ando. Es recomendable ampliar nuestro intercambio comercial a es 

ta región debido a la cercanía geográfica, y u que son países c~c 

grado de desarrollo y cultura muy similar a la nuestra. 

En 1986 se inició una ~ueda de Negociacioned' para impulsar 

el sistema preferencial de comercio y pagos y reactivar la econ~ 

mía de la región fortaleciendo las corrientes comerciales y los 

mecanismos de cooperación. ( 20) 

Se pugna por ampliar la preferencia arancelaria regional a 

60% y eliminar las restricciones no-arancelarias multilaterales. 

c. Centroamérica y el Caribe. 

Tenemos suscritos hcuerdos de Alcance Parcial con Costa Rica, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Cuba y Panamá, otorgando 471 co~ 

cesiones sin recipTocidad. 

·d. Protocolo de Negociaciones Comerciales entre Pa!ses en De-

sarrollo. Formamos parte desde su inicio en 1971. 

e. Acuerdos bilaterales de cooperación económica y comercial. 

Tenemos convenios de este tipo con una serie de países de Améri-

ca y Europa, otorgando la Cláusula de la Nación más Favorecida 

(CNMF)* 

f. Otras regiones. 

Tenemos vínculos comerciales con Canadá, la CEE, el CAME y 

Japón. 

g. Intercambio compensado! 

Mediante el Programa de Intercambio Compensado (PIC) suscrito 

entre M~xico y Argentina en 1982 se abren las puertas al uso de 

* Si un país otorga a otro alRuna preferencia arancelaria, 6sta 
debe hacerse extensiva a ln8 otrog países que est&n bajo las 
mismas condiciones en que se otorgó esta preferencia. 
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formas no convenciopales de comercio exterior. Mediante estos 

~istemas se intercambian bienes y servicios sin el pago directo 

de divisas, como es el caso del trueque o del intercambio compeE 

sado, mecanismos útiles para exportar productos de difícil colo

caci6n, y como una posible soluci6n al problema de escasez de di 

visas. 

Se han contratado convenios de este tipo con la República De

mocrática Alemana, Polonia y Checoslovaquia, y se tienen negoci~ 

ciones con la República Popular China, Hungría, Bulgaria, Rumania 

y otros. 

2. Negociaciones multilaterales. 

a. Sistema Generalizado de Preferencias .(SGP). 

Los países desarrollados otorgan preferencias arancelarias no 

recíprocas a los países en desarrollo. ~ste sistema lo otorgan: 

Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Checoslovaquia, 

Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Hungrl'.a, Irlanda, 

Italia, Jap6n, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, 

Polonia, Reino Unido, Alemania Federal, Suecia, Suiza y la Uni6n 

Soviética. 

Aunque México es beneficiario de estos pal'.ses, no ha aprove-

chado Óptimamente estas preferencias, muchas veces por simple de~ 

conocimiento. 

Es importante que aprovechemos estos sistemas como una oport~ 

nidad para diversificar mercados y beneficiarnos de estas prefe-

rencias. 

b. 

El 17 de julio de 1986 se firmó el Protocolo de Adhesi6n a 
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este organismo, resaltando el reconocimiento de que México es un 

país en desarrollo, el derecho a un tratamiento preferencial y 

favorable, su soberanía sobre los recursos naturales, el PND y 

los programas sectoriales y regionales subsecuentes, y mencionan 

do una protección especial a su sector agrícola. (2l) 

Con el ingreso al GATT, México consolida su proceso de apert~ 

ra comercial que ya había venido instrumentando desde 1984. Se 

facilita el ingreso de mercancías importadas al mercado nacional, 

poniéndolas en competencia con los productos nacionales y ponien 

do en peligro a muchas pequeñas y medianas industrias que no re-

sistirán el peso de la competencia. 

3. Cooperación económica. 

México siempre ha pugnado por la cooperaci~ri económica tanto 

entre países similares, como entre aquellos con distintos grados 

de desarrollo. 

Se han firmado significativas negociaciones comerciales con 

Canadá y la CEE en el sector automotriz, petro-químico, siderúr-

gico, text~l y del calzado. 

Con Estados Unidos se tiene el Acuerdo Textil y el Entendimien 

t~ en Materia del Acero para aumentar nuestras cuotas de export~ 

ción de estos productos. 

Se han firmado acuerdos de cooperación econ6mica con Israel, 

Corea, India y Yugoslavia 

Se establecen tambi~n negociaciones por productos, como los 

relativos al cacao y al caucho natural, para mantener volGmenes 

y precio8. 
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México tiene las puertas abiertas para comerciar con casl to-

dos los países del mundo, sin embargo, ha desaprovechado algunas 

preferencias como las que otorga el SGP, o la ALADI. Será conve-

niente en el futuro cercano que intente diversificar sus merca--

dos de exportaci6n ya que esto nos dará más poder de negociaci6n 

en nuestras ventas externas, r nos hará menos dependientes del 

mercado norteamericano. 

I. Infraestructura. 

Uno de los factores que más entorpecen el flujo de nuestro c~ 

mercio exterior es la falta de infraestructura adecuada. 

Las principales vías de transporte de las exportaciones: carre 

tero, ferroviario y mar~timo, tienen graves problemas. 

El transporte carretero y ferroviario es lento, ineficaz e i~ 

seguro, y la infraestructura portuaria, además de ser insuficie~ 

te, tiene graves problemas de =anipuleo de las mercancías, Basta 

decir que Veracruz es considerado el segundo puerto más inseguro 

del mundo. 

El PROFIEX señala que se invertirán 47,300 millones de pesos 

para modernizar el sistema ferroviario y 38,300 millones para la 

infraestructura portuaria, sin embargo, estos recursos son por 

mucho, insuficientes para llevar a cabo las obras m!nim~s necea~ 

rias para-eficientar lo• sistemas de transporte. 

Sin unacverdadera y e~iriente modernizaci6n de la infraestru~ 

tura de~tran~porte~ nuestros~produrtó; seguirln en_fra~ca desve~ 
·. >. -:_·/· ·. :·' ~ . .' "' . 

taja con i~s ~e otrns paÍsPs y ~erá má~ difícil cumplir puntual-
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p~rdida de confianza en el empresario mexicano. 

J. Franjas fronterizas y zonas libres. 
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Se han establecido programas de desarrollo económico para que 

estas zonas se integren al resto del país, y medidas de apoyo a 

la producci~n y distribuci~n de artículos para satisfacer las n~ 

cesidades de los residentes, para la sustitución de importacione:i 

y para convertirlas en plataformas de exportaci6n. 

Las ventas realizadas en estas zonas son consideradas casi c2 

mo exportaciones ya que compiten con los productos extranjeros, 

por lo que cuentan con apoyos financieros y fiscales en condici2 

nes atractivas. 

Las industrias fronterizas que exportan cuentan con todos los 

estímulos hasta ahora mencionados. Adem~s, mediante'el 'Decreto 

que Establece Estímulos para la Industria de las Franjas Fronte

rizas y Zonas Libres del País, as~ como el Municipio de Tapachula, 

Chis." del 14 de febrero de 1986, las industrias establecidas en 

estas zonas que realicen alguna actividad priorit~ria podrln ob

tener permisos de importación y franquicia o subsidio al impues~ 

general de importación que causen las materias primas, partes y 

piezas de ensamble y dem¡s insumos o materiales auxiliares que 

requieran para los procesos industriales señalados en el Progralll'l 

de Fomento de la siguiente manera: 

- del 1° al 4° año 

- del 5° al 7º año 

franquicia 

subsidio del 75% 
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- del 8° al 10° año subsidio del 50%. <22 l 

Además, las empresas localizadas en estas zonas, también serán 

eleaibles para obtener CEPROFIS. 

Quienes obtengan estos estímulos podrdn vender las mercancías 

que produzcan en cualquier parte del país sin permisos de reexp~ 

dición si cuentan con una integración nacional cuando mucho 20 

puntos porcentuales abajo de la indus~ria del interior. 

La SECOFI y el BANCOMEXT apoyarán la organización de ferias 

agropecuarias, comerciales e industriales en estas zonas para 

promover los productos exportables. 

Además de los apoyos financieros ya señalados en su momento, 

se apoyará la concurrencia a la región de productos del interior 

del país con créditos preferenciales en pesos de BANCOMEXT/FOMEX . . 

y se financiarán inversiones de infraestructura y gastos relacig 

nados con la venta de productos a la frontera. 

BANCOMEXT/FOMEX concederán a la región apoyos financieros 

para la apertura de bodegas, envío de muestras, campañas de pro-

moción y vehículos para el transporte de mercancías. 

Se amplió la vigencia de las zdnas lib~es existentes en Baja 

California, parcial de Sonora, Baja California' Sur y Quintana 

Roo, hasta el 30 de junio de 1991. 

En estas zonas las exportaciones tierien las siguientes venta-

.las: 

1) La internación de productos a estas zonas no causan impue& 

tos cde "importaci~n. 

2) Se pued~n,~~~eáli'Zar procesos de terminación, ensamble, arm_!! 

do¡ mezcladd, rPempacado, dosificación y etiquetado. 
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3) La re-exportaei6n a un mercado extranjero diferente al de 

la zona libre, tampoco causará impuestos o derechos, aún 

cuando se le incorporen insumos locales. 

4) Cuando se internen al interior productos elaborados, arma-

dos o ensamblados en las zonas libres, deberán cumplirse 

los requisi~tos de control y pagar los impuestos de impor

tación, s6lo por la parte de las materias primas y partes 

de origen extranjero. 

5) La maquinaria, equipo y refacciones serán integradas a es

tas zonas sin pago de impuestos. (23) 

El 14 de febrero de 1986 se promulg6 el Decreto para el Fome~ 

to Industrial de las Franjas Fronterizas y Zonas libres para pr~ 

mover la creación y diversificación de empresas industriales en 

esas zonas. 

Las empresas exportadoras pueden aprovechar los estfmulos es-

peciales que otorgan estas zonas para bajar sus costos de prodUE_ 

ci5n y se~ más competitivos. 

K. Maquiladoras. 

Las plantas maquil~doras de exportacidn importan temporalmen

te materias primas, envases, material de empaque, etiquetas, equl 

po y accesotios de producción y maquinaria y r~facciones para el 

proceso productivo de un producto de exportaci~n, generando un 

volumen importante de empleos y siendo fuente im~ortante de in--

greso de divisas. 

Estas empresas podrán vender en el mercado nacional, 20% de 
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30% y ai tienen un saldo positivo en su presupuesto de divisas. 

Las maquiladoras cuentan con una serie de apoyos para facili-

tarles su proceso productivo: 

- Podr'n efectuar retornos definitivos o transitorios para r~ 

paraci~n o sustitución de hasta el 20% de la maquinaria y 

equipo. 

Podrán realizar importaciones de emergencia de refacciones 

y materias primas. 

- Garantizar'n el interés fiscal con 40% del crédito para m~ 

terias primas y envases y 60% para maquinaria y equipo. 

Podrán importar temporalmente todos los in•umos y maquina-

ria necesarios para su proceso productiv~. 

- Recibirán financiamientos para equipamiento, producción, 

existencias, importación de insumos y ventas de productos 

elaborados en México con destino al exterior. 

- FOMEX dará trato preferente a las maquiladoras con mayoría 

de capital mexicano y con grado de integración nacional su-

perior al 30%. 

- Se les devolverán expeditamente los impuestos indirectos. 

- Los proveedores nacionales de insumos a las maquiladoras 

tendrán acceso a la CCD. 

- Se agilizarán todos los trámites administrativos de las in

dustrias maquiladoras.( 24 ) 

Se está haciendo todo lo posible por facilitar a estas indus-

trias su proceso productivo debido a la importancia que tienen 

como generadoras de divisas y o~upaci~n de mano de obra. Además, 
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ou concentración en la frontera norte eo una perfecta puerta de 

aalida al mercado norteamericano, a donde se dirigen m~s del 60% 

de nuestras exportaciones. 

Las empresas maquiladoras más importantes instaladas en M~xi-

co, son las de origen norteamericano y japon~s. sigui~ndoles las 

inglesas y las alemanas. Las industrias de autopartes, electrón! 

ca y del vestido, son las más numerosas. 

ARO 

1983 
1984 
1985 
1986 

MAQUILADORAS EN MEXICO 

# de empresas 

600 
722 
789 
844 

# de trabajadores 

150 ,867 
202,078 
217,544 
250,000 

FUENTE: CRUZ SERRANO,No~. "De 1983 a Ab· ll de ·Est~ ABo se hab 
Instalado 244 Nuevas Maquiladoras" ~ El Financiero, 
1° dic. 1986, p. 23 

1983 
1984 
1985 
1986 

DIVISAS GENERADAS 

MILLONES DE DOLARES 

8io 
1,115 
1,267 
i,285 

FUENTE: VIDAL, Francisco."Baj6.el Ingreso por Maquiladoras en 86; 
no Variará en 87",.El 7inanciero, 13 abril 1987, p.25. 
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FUERTE: VIDAL, Francisco. "Baj6 el Ingreso por Maquiladoras en 
86; no Variará en 87", El Financiero, 13 abril 1987, 
p. 25 

De 1983 a 1984 los ingresos por este concepto aumentaron sig-

nificativamente, pero de 1984 a 1986, el crecimiento fue m~s mo-

ierado, Aún así, en 1986 fue la segunda fuente generadora de di-

visas, después del petr6leo, y desplazando al turismo. 

El comportamiento que sigan estas empresas en el futuro, va a 

depender de problemas inherentes a nuestra planta productiva co-

mola escasa integraci6n ramal, la gran dependencia de las impo~ 
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taciones, el atraso t&cnico y los bajos niveles de calificaci6u 

de la fuerza de trabajo. 

Una opci6n podría ser exigir a estas empresas la implementa-

ci6n .. de programas de capacitaci6n para incrementar la competiti

vidad de nuestros obreros y la calidad de los productos. 

En 1986 s6lo 1.36% de los insumos de las maquiladoras fueron 

de origen nacional. Esta proporci6n es mínima, y nos impide aña

dir valor agregado a estos productos. 

Aunque esta industria ha sido un sector din~mico de la econo

mía generando divisas, inversión y empleo, es necesario increme~ 

tar el valor agregado en México a estos productos, para dejar de 

basar nuestra conpetitividad en el bajo costo de. la mano de obra, 

y tratar de incorporar tecnologías m~s avanzadas, para dar una 

mayor eficiencia y com-pe-titividad ·a este tipo de industria. 

L. Inversi6n extranjera. 

Se pretende orientar la inversión ex~ranjera hacia actividades 

preseleccionadas que complementen la inversi~n nacional, sean g~ 

neradoras netas de divisas, incorporen y adapten tecnologías ad~ 

cuadas y de punta y contribuyan al desarrollo científico y tecn~ 

16gi co nac i ona 1. 

Para el logro de estas metas, el gobierno está consciente de 

que tendrá que ofrecer mayores garantías a la inversi6n extranj~ 

ra para convertirla en un efectivo flujo de recursos. 

De acuerdo con datos del BANXICO, de 1983 al primer trimestre 

de este afio, s6lo ingre~aron al pa{s 1,799 millone~ de dólares 
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por concepto de inversi6n extranjera directa. Adem,s, la remisi6n 

de utilidades fue mayor que la nueva inversi6n extanjera en 1983 

y 1985. 

En total, entre 1983 y marzo de este año, se han remitido uti 

lidades al extranjero por 1,348.9 millones de d6lares, que si se 

descuenta a la inversi6n directa que se ha realizado, deja apenas 

un ingreso neto de recursos de 451.3 millones de d6lares. 

El bajo flujo de recursos externos de 1982 a 1985 se debi6 a 

la recesi6n econ6mica sufrida en el país, ya que los inversionistas 

buscan no s6lo mano de obra barata y materias primas, sino tam-

bién mercados para sus productos y altos m'rge~es de rentabilidad. 

Instrumentando una política de flexibilizaci6n, desde 1984 se 

permiti6 hasta el 100% de capital for~neo en sectores como maqul 

naria eléctrica y no eléctrica, metal mecánica, equipo electr6nl 

ca y accesorios, equipo de transporte, servicios de alta tecnolo 

·g!a, industria hotelera y productos químicos. 

Se autorizó también que corporaciones externas adquieran has

ta 10% de acciones de firmas mexicanas, siempre y cuando la inve~ 

si6n extranjera, en estos casos, no excediera de 40%. 

Además, las filiales de compañías extranjeras establecidas en 

la frontera con Estados Unidos, podrán vender hasta 20% de su pro 

ducci6n en el mercado nacional, con la condici6n de que una par~ 

importante de la materia prima utilizada, fuera de origen nacio

nal. 

Por dltimo, el gobierno está permitiendo que firmas extranje

ras participen en las licitaciones pdblicas para 13 venta de em

presas estatales y en el concur~o. de obra pdblica. 
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Con estas nuevas medidas se busca incrementar sugnificativa--

mente el monto de la inversi6n extranjera directa, en las áreas 

establecidas como prioritarias. 
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FUENTE: KURI Sandra, et.al. "La Falta de Recursos Obigará a 
. M¡xico a dar Más Garant[as a la Inversi6n Foránea" 

El Financiero, 11 agosto 1987, p. 13 · 
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V. RESULTADOS DE LA INSTRUMENTACION DE LA POLITICA DE FOMENTO A 

LAS EXPORTACIONES EN EL PERIODO 1983-1987. 

El objetivo de este último capítulo es analizar los resultadcs 

de la balanza comercial, principalmente el comportamiento de las 

exportaciones no petroleras y las causas que lo motivaron. 

Para lo anterior, es necesarto analizar brevemente la econo-

mía nacional de estos afios, así como la influencia de algunos 

factores externos. Esto, aunado a los instrumentos puestos en 

práctica para promover nuestras exportaciones no petroleras, nos 

dará una clara visión del comercio exterior del período. 

En el siguiente cuadro estadístico podemos observar que la ba 

lanza comercial (BC) fue ~uperavitaria desde 1982 y lo sigue si~ 

do aGn en el primer semestre de 1987, sin embargo, este superávit 

ha ido disminuyendo al grado de que en 1986 fue ~nicamente de la 

tercera parte de lo que había sido en 1983. 



BALANZA COMERCIAL MEXICO 
1982 - 1987 

(millones de d6lares) 
(ene-jun )* 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 

BALANZA COMERCIA~ 6,172,9 13,306.2 12,407.8 7,852.0 3,888.5 4,512.6 
EXPORTACIONES 
Exp. totales 21,229.7 22,312.0 24,196.0 21,866.4 15,759,4 10,340.1 
Petroleras 16,477.2 16,017.2 16,601.2 14,766.8 6,258.5 4,300.0 
Petr6leo crudo 15,622.7 14,793,1 14,967.5 13,308.8 5,531.5 3,900.0 
Derivados/petr. 242.5 467,9 1,244.2 1,351.l 639.6 400. o 
Petroqu!micos 102.4 81. 7 160.7 106.9 87.4 ND 

No petroleras 4,752,5 6,294.9 7 ,594. 7 7,099.6 9,500.8 6,100.0 
Agropecuarias 1,233,3 1,248.8 1, 460. 8 1,322.7 2,107.9 872. l 
Extrac-c;ivas 979.6 791. 9 768.0 510.3 509.2 138.6 
Mo.cufactureras 3,041.1 3,970.6 5,580.8 5 ,262. 6 6,884.1 5,089,5 

IMPORTACIONES l 
15 ,056. 8 9,005.8 11,788.2 14 ,014. 4 11,870.9 5,830.0 Imp. totales(CIF) 

Fletes y seguros 619.8 45 4. 9 533,8 553,9 486.4 250.0 
Imp. t atales ( LAB) 2 14,437,0 8,550.9 11,254.3 13 ,460. 5 11,384.5 5,572.9 

Sector p(\blico 5,400.5 4,306.5 4,789,7 4,354.2 3,216.3 1,280.0 
Sector privado 9,036,5 4,244.4 6,464.6 9,106.3 8,167.2 4,290.0 

Bienes de consumo 1,516.8 613. 8 848.1 1,075,0 847.2 327. o 
Bienes uso interm. 8,417.8 5,740.4 7,833.4 9,162.3 7,683.2 4,090.9 
Bime s de capital 4 ,501. 4 2,196.7 2,572.8 3,233.2 2 ,854.1 1,155.0 

l.CIF= Costo, seguro y flete 2.LAB= Libre a bordo. 

FUENTE: "comportamiento de Nuestro Comercio Exterior", Carta ANIERM, abril 1987, p.8 
Elaborado por el Depto. de Investigaciones Econ6minas de ANIERM, con datos de 
BANXICO, SPP, BANCOMEXT, SHCP. . 

* INEGI, Avances de Informaci6n Econ6mica, agosto 1987. 
..... 
o 
f\) 
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En el año de 1983 la balanza comercial fue superavitaria por 

13,300 millones de d6lares (MD)*. Hubo importaciones por 9,000 MD 

y exportaciones por 22,300 MD. Las importaciones se redujeron 41% 

en relaci6n a 1982, y las exportaciones se incrementaron 5%. De! 

tro de éstas, las petroleras disminuyeron 3%, y las no petroleras 

aumentaron 32%, los productos agrícolas 1%, y las manufacturas 

30%. Por su parte, las extra.ctivas disminuyeron 19%. 

Las exportaciones no petroleras que mostraron un mayor creci-

miento fueron: motores y part.es para automóviles, productos sid.!!, 

rGrgicos y cemento (estos productos presentaron excedentes expoL 

tables), chicle, miel, cera de abeja, brea, a~uarr~s y aceite 

esencial de limón. Los prod;uctos tradicionales, por su parte, di_!! 

minuyeron su participaci~n.(l) 

La drástica caída que sufrieron las importaciones se explica 

si bbservamos que el PIB decreció' 4.7%, ante una inflación de 

80.8% y una ca!da de la. inversión de 25%. El financiamiento otar. 

gado por la banca se redujo 31.4% ante el desaceleramiento de la 

economía y el alto costo del crédito. (2 ) 

La disminución de las exportaciones petroleras se explica por 

la disminución de 2.27 dólares, en el precio del barril de petr~ 

leo. 

El incremento de las exportaciones no petroleras puede expli-

carse porque ante la disminución de la demanda interna, la alta 

capacidad ociosa de la industria, la devaluaci~n de nuestra mon~ 

da y la ligera reactivación del comercio mundial, se facilit6 el 

acceso de nuestros productos al extranjero. 

En 1984 la balanza comercial fue superavitaria por 12,400 MD, 

*En adelante, hablaremos~en números cerrados, pero los ~orcent~ 
jes se basarln en los numerns exactos del cuadro anterior. 
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decreciendo 7% en comparaci6n al año anterior. Se importaron 

11,BOOMD, 30% más que en 1983, y se exportaron 24,200 MD, 8% más 

que el año anterior. 

Dentro del rubro de las exportaciones, las petroleras se incr~ 

mentaron únicamente 3% y las no-petroleras 20%, dentro de éstas, 

16% las agropecuarias y 40% las manufactureras, las extractivas, 

sin embargo, tuvieron una disminuci6n del 4%. 

Participaron en las exportaciones no petroleras productos del 

sector agropecuario, de la industria química, metálicos como ma-

quinaria y equipo industrial, minerometalúrgicos, derivados del 

petróleo y vehículos para el transporte~ ( 3 ) 

Durante 1984 el PIB se incrementó 3.5% y la inflaci6n se red~ 

jo a 59.2%, llevando a un incremento de la inversión de 5.5% y 

del ahorro bancario en 5.4%. 14 ) Ante esta situación más favora--

ble de la economía, la producción industrial tuvo una importante 

recuperaci6n del 10%, e.osa que se reflej 6 también en la recuper!_ 

ci6n de nuestras importaciones. 

La disminución en el incremento de'las exportaciones no petr~ 

leras lo explica el hecho de que hubo.una reactivación interna~ 

la economía, disminuyendo consecuentemente la oferta exportable. 

Otro factor que pudo influir en esta disminución, fue el desace~ 

ramiento que sufrió la economía· norteamericana en l~ se~unda mi-

t.ad del año. 

En 1985 la balanza comercial fue superavitaria por 7,800MD, 

37% menos que 1984. Hubo importaciones por 14,000MD y exportaci~ 

nes por 22,000 MD. Las importaciones aumentaron 18% y las export~ 

cienes disminuyeron 10%.· L~ disminución de las exportaciohes se 
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debió a que las petroleras disminuyeron 12%, las no petroleras 

71, dentro de éstas, las agropecuarias 10%, las extractivas 34% 

y las manufactureras 6%. 

Las exportaciones no petroleras que mostraron crecimiento fu~ 

ron los productos minerales no-met~licos, los productos metálicos, 

maquinaria y equipo y motores·· para automóviles. Por su parte, 

disminuyeron alimentos y bebidas, tabaco, productos químicos, t~ 

tiles y siderúrgicos. (5 ) 

Durante este afio la .reactivaci6n econdmica iniciada en 1984 

continut'.i su ritmo pero a un paso más lento. El PIB tuvo un creci 

miento del 2.7% y la inversi6n de 6.7%. Aunque el financiamiento 

a travEs de la banca disininui6. 7.9% la reactivación econ6mica . . 

permÜi~ que el sector in.dustrial incrementara su producci~n 4.9%, 

dentro del cual las ma·nufacturas crecieron 5. 8% •. ( 6 ) 

Este año hubo· un avance importante en el pro·!'eso de 'sustitu--

ci6n de permisos previo~ ~or arancel y .en la desgravaci6n aranc~ 

laria, aunque. obviamente, los resultados no se verán de inmedi~ 

to sino a mediano plazo. 

Aunque hubo una lig~ra reactiv~ci6n de la economía y menor d~ 

pendencia de insumos importados, las exportaciories no petroleras 

decrecieron en relación al año anterior, esto nos demuestra que 

nuestro pa!s no cuenta todavía con una oferta exportable perma--

nente, sino que al reacti.varse la economía· y aumentar la demanda 

interna, el volumen exportado disminuye. 

Otros factores que pudieron influir en la reducci6n de nues--

tras exportaciories son el desaceleramiento del comercio mundial, 

las severas medidas proteccionistas impuestas por los pa~ses de-
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sarrollados, y la disminución de 12.2% en el precio de las mate

rias primas y de 4.5% en el precio del petróleo.( 7 ) 

En 1986 la balanza comercial fue superavitaria por 3,900 MD, 

51% menos que en 1985, las importaciones fueron de ll,900 MD, 16% 

menos que el afio anterior, y las exportaciones de 1,,800 MD, 28% 

menos que en 1985. 

Las exportaciones petroleras sufrieron una dr,stica caída del 

58% debido a una disminución del 46% en el precio del petróleo 

ante el desplome del mercado petrolero internacional sufrido a 

principios de afio. 

Las exportaciones no petr.oleras se incrementaron 33%, las agl1L 

pecuaria~ 59%, y las manufactureras 30%. Las extractivas perman~ 

cieron al mismo niv~l que. 1985 •. 

Dentro de las exportaciones. ·no petroleras los. prod-uctos con 

mayor participación fueron, en orden de im~ort&ncia: motores pa-

ra automóviles, autos, .camarón congelado, auto.part.es, plata en 

barras, cerveza, fibras artificiales, productos químic6s, cemen-

to, vidrio, hierro en barras, acero manufacturado, partes y refl:!E 

cienes para radio y televisión y materiales plásticos.(S) 

El importante incremento de ~uestras exportaciones agrope~ua-

rias se debió a la participación del cafE en grano, tomate fres-

ca y congelado, y hortalizas y frutas frescas. 

El desplome de nuestras exportaciones petroleras tuvo un efPc 

to global sobre la economía. La disminución de los ingresos pe--

troleros y la falta de financiamiento extPrno presionó el tipo 

de cambio, causando que el controlado se devalu,ra 148% y el li-

brP 104%. Estos fact.orP8 ll<>v>irr·n a que el PIB df',,~ecie:-a 3.5% 
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y qua la inflación alcanzara la cifra record en el período de 

JU~.'(%. (9) 

La contracci6n econ6mica global ante la reducci6n en la disp~ 

nibilidad de divisas, el encarecimiento del crédito, la inflaci6n 

y el deterioro del mercado interno por la pérdida de poder adqui 

sitivo, se reflejó en una contracción de la inversión de 19.4%, . . 

ya que convenía más la inversión especulativa, -reflejada en el 

BOOM de la Bolsa de Valores- que la productiva. 

El crédito a parti~ulares se contrajo 2.6% y el sector indus-

trial tuvo una consecuente dismintición de 5% en su producción. . . 

La producción manufacturera cayó 10%, y la agrícola 3%.(lO) 

La contracción del mercado interno, ante una oferta rígida, . . 

y la elevada inflación deterioraron gravemente el poder de compra 

del mexicano disminuyendo el consumo interno k.6%. 

El encarecimiento de los bienes importados, ante la política 

cambiaria y la disminución de la actividad económica, explican 

la reducción de nuestras importaciories. 

Por su lado, el incremento de las exportaciones no petroleras 

puede explicarse por la disminuci6ri de la demanda interna que 

llevó a excedentes que se dirigieron a los mercados externos, a~ 

yados por una ventaja comparativa, ante el márgen de subvaluaci6n 

iel peso frente al dólar. 

Sin embargo, 4o.6% de los ingresos por concepto de nuestras 

exportaciones, se designaron al pago de la deuda externa, dismi-

nuyendo las posibilidades de que los ingresos por exportación fo~ 

talezcan nuestra planta industrial y reactiven nuestras exporta-

cienes en forma permanente. 
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Hemos podido apreciar como todos los factores de lu economía, 

Lnnto internos como externos, determinan el comportamiento de la 

bulunza comercial. 

En términos generales, podemos concluir que el superávit de 

lu balanza comercial en el período 1983-1986, ha disminuido un 

promedio anual de 30%. Este superávit se debe en gran medida a 

la disminución que han sufrido las importaciones ante un tipo de 

cambio que las encarece, y una contracción de la economía inter-

na. En el período, las importaciones han tenido una disminución 

anual del 2.2%. Y por su lado, las exportaciones petroleras han 

disminuido por el derrumbe de los precios, y .las no petroleras 

se han incrementado en un promedio de 19% anual. Dentro de éstas, 

las manufactureras han crecido a una tasa promedio de 23% anual. 

El incremento de las exportaciones no petroleras en el per!o-

do, se esquematisa en la ~iguiente gráfica: 

llPetróleo 

~Totales 

WjNo petroleras 

EXPORTACIONES 1982-1986 
(millones de dólares) 

26 
24 
22 
20 
18 
16 
14 
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10 

8 
6 
4 
2 
o 

1982 1983 1984 1985 1986 

FUENTE: KOCHEN; Juan José "Recesión Exportadora", Excelsior,Secci6n 

Financiera, 3 murzn 1qR7, p. J. 
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La caída del pre~io del crudo ha disminuido dr6sticamente los 

ingresos del sector pGblico, por lo que los escasos crfditos se 

han otorgado a éste, disminuyendo los que se dirigen al sector 

privado. 

La carencia de créditos son causa y efecto de la disminuci6n 

en la inversi6n bruta fija (~sta cayó 39% de febrero de 1982 a 

agosto de 1986), y por ende, de la reducci6n de la actividad in-

dustrial. 

Entre 1981 y 1986 ha habido una caída promedio de 1.5% anual 

en el valor de la producción, bajos niveles de producci~n. altas 

capacidades ociosas, quiebras y cierres de plantas. caída en en 

empleo. altos costos por unidad de producto y retraso en las in

versiones. (ll) 

En el período anali'Z.ado, la producción manufacturera ha dismi 

nuido 1.7% anual, sin embargo, las exportaciones se han incremen 

tado en un promedio de 23% anual. Si comparamos las gr~ficas si-

guientes. apreciamos que el aumento del PIB manufacturero. no 

siempre conincide cin un in.cremento en las exportaciones manufa.E_ 

tureras. 

De 1983 a 1984 aumentó el PIB manufacturero, y aumentaron las 

exportaciones. sin embargo en. 1985 la producci~n aument~, y las 

Pxportaciones disminuyeron, y en 1986, cayó un poco la producci&, 

ante una fuerte recuperaci6n de las exportaciones. 

Lo anterior indica que el aumento o disminuci6n de las expor-

taciones manufactureras depende, más que de un aumento en la of~ 

ta exportable, de una contracci6n dP la demanda interna, y por 

lo tanto, la generaci6n de un excedPnte exportahle. 
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FUENTE: VIDAL, Francisco. "Se Habrf Cuadruplicado la Exportación 
Manufac~urAra en Sdlo Ocho AfloR", El Financiero,21 
abril ,1987, p. 24 
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J,os pron6sticos para 1987 eran una balanza comercial superavl 

t.aria de 3,400 a 3,600 millones de d6lares, ligeramente inferior 

a la de 1986. 

Se estimaban importaciones por 13,000 MD (9% m~s que el año 

anterior), y exportaciones por 16,500 MD (4% m~s que 1986), 

6,500 MD por concepto de exportaciones petroleras y 10,000 MD de 

las no petroleras. Se calcula que estas Últimas crecerán de un 

15 a: un 20%.( 12 ) 

El incremento de las importaciones se atribuye a la recupera

ci~n econ~mica que se espera para este año, ante lo c·ual podría 

limitarse la oferta de algunos bienes exportables frente a la 

expectativa de una reactiva~i6n moderada y .la atenuaci6n del cr~ 

cimiento de la economía estadunidense. 

La balanza comercial del primer semestre del afio fue superav! 

taria por 4,512 MD, 203% más que el mismo período del año ante--

rior. 

Las exportaciones en el primer semestre totalizaron 10,340.l 

millones de d6lares, 33% superior al mismo período de 1986. Al 

interior de éstas, las exportaciones petroleras se incrementaron 

en 38.1% y las no petroleras en 29.6%, sobresaliendo el aumento 

de las exportaciones manufactureras, 49.9%, lo que compens6 la 

caída de las agropecuarias de -20.2%. (l3) 

Por su parte las importaciones totales (FOB) ·decrecieron 7.6% 

respecto al primer semestre de 1986, alcanzando un total de 

5,572.9 millones de d6lares, destacando las disminuciones en las 

importaciones de bienes de consumo y de ·capital, que en el prim~ 

semestre de 1987 fueron 20.3% y 25.1% menos a l~s del mismo 
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período del año anterior, respectivamente. (lq) 

Las importaciones del sector pGblico presentaron una disminu-

ción de 25.4%, cifra que contrasta con el comportamiento de las 

del sector privado, que registraron una disminuci6n de sólo 0.5%. . . 

Las principales manufacturas exportadas fueron: materias pl~! 

ticas y resinas sinté.ticas, cementos hidráulicos, vidrio o cris-

tal y sus manufacturas, hierro en barras o lingotes y manufactu-

rado, automóviles para el transporte de personas, motores para 

autom6viles, equipos para acondicionamiento de aire y m«quinas 

para el proceso de informaci6n. 

Los principales factores que han influidh en el crecimiento 

del excedente comercial en el primer semestre ·del afio han sido 

el aumento de los volGmenes y cotizaciones internacionales del 

petróleo (38% más que el mis~o período de 1986), un incremento 

de 50% en las exportaciones manufactureras,· la re~uperaci~n de 

los precios del cobre, plomo y cinc, y la dis~intición en el va--

lar de las importaciones. 

Se observó en este primer ~emestre una baja acumulada de. 1.5% 

en la producción industrial respecto al mismo período de 1986. 

Aunqu~ de enero a abril se mantuvo una tendencia negativa a cau-

sa de la reducci6n en la demanda interna provocada por el alza 

inflacionaria, el ajuste en el empleo y el deterioro del ingreso 

real, se estima que en junio hubo un crecimiehto real. 

La tasa de inflació·n acumulada en el primer semestre asciendP 

a 54.9% (14.4 puntos porcentuales más que 1986) y la inflación 

anualizada enero-julio fue de 126.7%. 

Ante esta situación el mercado interno permanecerá. estancado, 
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factor que seguirá impulsando el crecimiento de las exportaciones 

no petroleras. 

El primer semestre del año evidenci'.a ya u.n crecimiento de las 

exportaciones no petroleras de 29.6% en relaci6n al año anterior, 

ante la contracci6n del mercado interno. 

BALANZA COMERCIAL MENSUAL 
(Miles de millones de dólares) 

2.1..,-~~~~~~--,,--~~~~~~~;-~~~~~~~-. 

2 
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l. 7 
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1.5 
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1.1 

1 

o. 9 

o.B 
0.7--~~~~~~~~--~~~~~~~~-+-~~~~~~~~~~ 

E FMAMJJAS ONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASOND 
1985 1986 1987 

Exportación FOB + Importación FOB 

FUENTE: INEGI, Avance de Información Económica.Balanza Comercial, 
Agosto 1987, p.l 

Podemos concluir que la política recesiva impuesta por el go-

bierno, la disminución de la producci5n del sector industrial y 

la caída del poder adquisiti~d ~eal ante una creciente inflaci~n, 

llev6 a una disminución de la demanda interna q~e acumuló inven-
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tnrioa y que oblie6 a exportar estos cxcedentea. 

[,a participaci6n porcenr.ual de las exportaciones no petroleraa 

d~ntro de las exportaciones totales se aprecia en el siguiente 

cuadro. 

EXPORTACIONES DE MEXICD 
PARTICIPACION PORCENTUAL 

1982 1983 1984 1985 1986 

PETROLERAS 77. 6 71. 8 69.0 67.7 39.7 
NO-PETROLERAS 22.4 28.2 31.0 32.3 60.3 

Agropecuarias 5.8 5. 3 6.o 6.o 13. 3 
Extracti vas 2.4 2.4 2.2 2.4 3.1 
Man uf a,ct urera s 14.2 20.5 22.7 23.9 43.6 

FUENTE: Poder Ejecutivo Federal, PND Informe d& Ejecuci6n 1985, 
p. 154-155. 

Las exportaciones petroleras han ido perdiendo peso en su pa!:_ 

ticipaci~n en el total de las exportaciones, ante un importnnte 

crecimiento de las exportaciones no petroleras, y una drástica 

calda de las petroleras, frente al desplome de los precios del 

crudo. 
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Otro factor importante 8 considerar al analizar el creciruien-

to de las exportaciones no petroleras, es el tipo de productos 

que han aumentado su presencia en los mercados externos. 

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 
(miles de d6lares) 

PRODUCTO/ AfW 

Algod6n 
Café/crudo/grano 
Ji tomate 
Legumbres frescas 
Mel6n y sandía 
Ganado vacuno 
Cobre bruto o 
concentrado 
Azufre 
Camar6n congelado 
Cerveza 
Legumbres y frutas 
preparadas 
Fibras textiles 
sintéticas 
Combustible fueli/oil 
Gasoleo gas /oil 
Gasolina 
Amoniaco 
Vidrio y ruanufact. 
Hierro barras/ling. 
Hierro acero manuf .. 
Autom6viles p/pers. 
Motorés p/automov. 
Partes p/automov. 
Máquinas p/procesa 
miento de inform.
Piezas sueltas 
p/maquinaria 
Piezas p/instalacio 
nes eléctricas -
Partes p/ radio/TV 

P"' preliminares 

1982 

183 ,852 
345,120 
153,850 
178,350 

43,000 
107,676 

218,615 
73,566 

375,400 
28,216 

70 ,712 

43,183 
180,173 

20,043 
2,270 

102,408 
67,951 
44,770 
28,066 
66 ,924 

214,162 
131,422 

2,808 

22,343 

22,506 
2,506 

1983 

115 ,698 
479,743 
119 ,4oo 
155,778 

24,182 
173,127 

222,399 
108,436 
380,490 
27,435 

61 ,824 

79,490 
192,733 
223,347 
216,462 

84,229 
104,395 

88,042 
112 ,439 
109,712 
602,756 
179,800 

ND 

44,436 

40,508 
8,395 

ND= no hay datos 

1984 

208,166 
424,434 
220,680 
179,266 

47,083 
112 ,115 

183 ,832 
94,439 

401, 774 
ND 

77 ,547 

118 ,690 
223,201 

98,709 
ND 

73,039 
131,966 

86,050 
141,864 
119 ,140 
840,218 
270 ,222 

ND 

54,040 
16,419 

1985 

92,737 
480,978 
198,150 
145,529 

36,350 
143,247 

148,338 
113 ,037 
326,121 

65,517 

79,260 

85,884 
214,373 
216,132 
185,878 

32,700 
153,116 

36 ,177 
100,102 
116 ,637 

1P39, 729 
240 ,743 

69,704 

101,558 

70,042 
44,008 

1986p 

72,683 
822,830 
423,723 
203,202 

62,877 
256,175 

161,972 
134,857 
362,101 
ll7,009 

82,917 

152,306 
152,950 
211,472 

53,106 
9,252 

179,015 
125,207 
215,470 
187 ,317 

l;I.52 ,673 
374 ,469 

93,806 

95 ,227 

64 ,522 
106,506 

FUENTE: "Comportamiento de. ·Nuestro Comercio Exterior";.·~ 
ANIERM, abril 1987, p.8 

Elaborado por el Depto. dP Investiga~iohes Econ6micas de 
ANIERM, con datos de INEGI. 



Como ya habíamos sefialado, la mayoría de estos productos son 

manufacturas y productos agropecuario. Han tenido un importante 

crecimiento: hierro o acero manufacturado, autom6viles para tra~ 

porte de personas, motores para automóviles, máquinas para el 

proceso de información, partes o piezas sueltas para maquinaria, 

piezas para instalaciones eléctricas, partes y ref&cciones de r~ 

dio y televisión, gasoleo, fibras textiles artificiales, cervez~ 

jitomate y café crudo en grano. 

Tenemos ventajas comparativas reveladas en los sectores de 

bebidas y tabaco, combustibles minerales, alimentos y animales 

vivos, minerales en bruto (excepto combustibles), bienes manufa~ 

turados diversos, maquinari& y equip~ de transporte, qu~mica, y 

aceites y grasas vegetales. (l5) 

Nuestras escasas ven.tajas compar.at.ivas se aprovechan en el 

35% de nuestras exportaciones, y se concentran principalmente en 

15 empresas, 5 del sector privado, 5 transnacionales y 5 paraes-

tatales~ en las ramas minera, química, petroqufmica, de transpo~ 

te, automotriz; de computación, comunicaciones y siderGrgica. 

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS 

EMPRESA 

Met--Mex Pefioles 
Industrial Minera México 
Celanese Mexicana 
Transportación Marl'.t! 
ma Mexicana 
Peti<o:: e 1 

General Motors Méx. 
Chrysler de MP.xiéo 
Volkswagen de.México 
Ford Motor Company 
IBM de México 

TI~O DE PROPIEDAD 

Sector privado 
Sector privado 
Sector privado 

Sector privado 
Sector privado 

Transnacional 
Transnacional 
Transnacional 
Transnacional 
Trnasnacional 

RAMA INDUSTRIAL 

Minerl'.a 
Mine da 
Qu!mi ca 

Transporte 
Petroquímica 

Automotriz 
Automotriz 
Automotriz 
Automotriz 
Computación 



M~xicana de Avinci6n Parnestatal 
'l'•·l ffonos de México Paraestatal 
ftpronaves de México Paraestatal 
Siderúrgica Láiaro Card. Paraestatal 
Altos 'Hornos de Méx. Paraestatal 
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Transporte 
Comunicaciones 
Transporte 
Siderúrgia 
Siderúrgia 

l'UENTE: "Sólo 15 Empresas Exportan 35% de los Productos no Petr2 
'leros"~ El Financiero, 16 dic. 1986, p. 32 

En 1986 el sector privado contribuyó con el 52% de las expor-

taciones, correspondiendo 35% a empresas transnacionales. 

Es importante aprovechar las exportaciones que tienen una ven 

taja comparativa, y tratar de incrementar el valor agregado de 

nuestras ventas externas. Para esto es necesario contar con una 

planta industrial moderna y competitiva. 

Mientras la pequeña y mediana industria no cuente con los ªP.2. 

yos financieros necesarios para poder ser competitiva,. no podrá 

participar como exportadora, y seguirá perpetuando el atraso de 

nuestro desarrollo industrial. 

El hecho de que 15 empresas cuenten con el trato de 'altamen-

te exportadoras' evidencía lo urgente que es diversificar nues--

tras exportaciones en lo que a productos y empresas se refiere. 

En el capítulo anterior analizamos una seri~ de instrumentos 

que se han venido instrumentando con el fin de impulsar las ex--

portaciones no petroleras. Algunos de estos empezaron a ponerse 

en práctica en 1984, y otros hasta 1985 y 1986, por lo que medir 

sus resultados a corto plazo sería un tanto dif~cil, sin embarg~ 

podemos comentar ciertos resultados, tratar de adelantar algunos 

otros. 

En cuanto al tipo de cambfuo, la devaluación de nuestra moneda 
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hu encarecido las importaciones obligando a reducir drásticamen-

L~, lucluoo algunas necesarias para la planta productiva. 

En cierta medida, la subvaluación ha abaratado las exportaci~ 

nes, sin embargo, la caída del [ndice del tipo de cambio real ha 

ido en detrimento de nuestros términos de intercambio, reduoien-

do los ingresos provenientes del comercio exterior. 
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FUENTE: QUINTANA, Enrique y VIDAL, Francisco. "Incoherentes, Po
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nanciero, 4 mayo 1987, p. 30-31. 



110 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

4o 
1981 

T~HMINOS D~ INTEHGAMBIO 
(fndicc 1980=100) 

1982 1983 1984 1985 1986 

FUENTE: QUINTANA, Enrique y VIDAL, Francisco. "Incoherentes, Po
lftica Econ6mica de 86 y Prop6sitos Iniciales", El Fi
nanciero, 4 mayo 1987, p. 30-31. 

Como ya habíamos señalado, la devaluaci6n del tipo de cambio 

acelera la inflaci6n al incrementar los precios de los insumos 

importados y por lo tanto el precio de los bienes nacionales que 

compiten con los extranjeros, incrementando también el precio de 

los productos de exportaci6n. 

El año pasado, el Jndi ce de los precios de inf,~réambi'Ó de 

nuestros productos disminuy6 28% ante la· c~ída d:{~Jsl;recio~ del 

petról~o y el enc~0recimiento de las Jmport:!lcion~;~:,_;f, '.:'' ''·': 
!." 

La pólftl ca cambiaria, más que permitido', ha obifgado' a raci2. 
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nalizar el uso de divisas vfn In contrucci6n de importaciones n~ 

ceuurlas para activar nuestra planta industrial y ha perjudicado 

el comportamiento global de la economía. 

La política de apertura comercial vía la sustituci6n de permi 

sos por arancel es un proceso gradual que concluirá a fines de 

1988. La desgravaci6n arancelaria se ha ido instr1D1entando desde 

finales de 1984, pero los resultados se verán a mediano plazo 

cuando se dé una franca competencia entre los productos naciona

les y los importados. 

Ya hemos hablado de los graves problemas que enfrente nuestra 

planta industrial ante la escasez de recursos financieros para 

la inversi6n · productiva. 

La SECOFI elabor6 una lista de productos susceptibles de ex

portar a corto plazo por su dinamismo y ventaja comparativa (es

tos se seftalan en el apartado 'C' del capítulo IV) y estos son 

los que han tenido exportaciones más satisfactorias en los Últi

mos anos. 

Los PIDIC's se han instrumentado satisfactoriamente ya que los 

productos de las ramas automotriz, farmacéutica y electr6nica, 

han mostrado también importantes volGmenes de exportaci6n. 

Los créditos se canalizan a las industrias consid~raras prio

ritarias y susceptibles de exportar, el resto de las empresas c~ 

recen de apoyos financieros. La pequeña y mediana industria no 

es considerada como sujeto de crédito, por sus problemas financie 

ros, por lo que difícilmente podrá formar parte de la plataforma 

exportadora nacional. 

Hemos ya señalado los apoyos fiscales y promocionales con los 
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que cuenta el exportador mexicano. Su eficiente canalizaci6n y 

la simplificaci6n administrativa agilizar(n al exportador todos 

sus tr(mites, ya que hasta ahora los apoyos se han caracterizado 

por una lenta tramitaci6n y un fuerte burocratismo. 

En cuanto a los apoyos financieros,(apartado 'F' del capítulo 

anterior) ya vimos que los recursos dedicados a la exportación 

han incrementado su participación dentro del total, y que en tér 

minos reales los recursos totales se han incrementado. 

Por su parte, FOMEX apoya a la tercera parte de las exportaci~ 

nes manufactureras mexicanas, mediante su programa de financia--

miento y garantías. 

Con todo, los apoyos financieros son insuficientes ante la 

contracción económica global sufrida en estos años. Un importante 

factor que influye en la competitividad de nuestros productos es 

el acceso a créditos preferenciales como los que otorgan el res-

to de los países y que son aceptados internacionalmente. 

Los programas de financiamiento a la pre-exportación y expor-

tación est(n bien estructurados, el problema es la falta de re--

cursos, cosa que a corto plazo no parece tener solución. 

Destacamos anteriormente la importancia de diversificar nues-

tros mercados de exportación. Aunque ha habido esfuerzos por abrir 

nuevos mercados mediante formas no convencionales de comercio e~ 

terior, continuamos dependiendo de las ventas que hacemos al me~ 

cado norteamericano aún cuando hemos sido sujetos de medidas pro 

t.eccionistas y de la aplicación d~ impuestos. compensatorios a 

nuestros productos. 

Mientras no diver.si.fi~~elllps .mercados, nues.tro poder de nego--
.. . ' . . ., ··.: 

ciación continuará iimttado. 
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El problema de la infraestructura es latente y no se le han 

dado soluciones inmediataa, hay grandes deficiencias en los se~ 

vicios de transporte, carga, almacenamiento, puertos y termina-

les, que encarecen y entorpecen el proceso de exportaci6n y ade

más nos obligan al incumplimiento con nuestros clientes extranj~ 

ros debido al retraso en el transporte, pérdida de mercancía, etc. 

Si observamos el desarrollo que ha tenido la industria maqui

ladora, apreciamos que los ingresos por este concepto han tenido 

un crecimiento del 17% anual en el período 1983-1986. 

Esta industria ha tenido un desarrollo importante, sin embar

go, los productos exportados ~or ésta tienen un valor agregado 

nacional mfnimo, mientras un: buen número de empresas extranjeras 

se benefician de las ventajas que presentan estas in'dustrias, 

Las opiniones de que M~xico puede convertirse ·en· un gran ma

quilador nos parecen un tanto exageradas, sin embargo, hay que 

considerar que los .ingre·sos por ·este concepto participan con un 

promedio de 14% anual en el total de las exportaciones no petro

leras. 

Un Último factor que analiza el PRONAFICE, es el relativo a 

la inversi6n extranjera dirigida a la producci6n para exporta-

ci6n, sin embargo, el flujo. 4e ricursos externos de 1982 a 1985 

ha sido bajo ante la recesi6n econ6mic~ suf~id~ en nuestro país. 

La terc~ra parte de l&s principales empresas exportadoras son 

fqertes empresas transnacioriales, que dedicai un importante por

centaje de su producci6n a la exportaci6n, cosa que les permite 

beneficiarse de una serie de estímulos otorgados a las empresas 

exportadoras, m&s los enpeciales por considerar~e altamente expo~ 

tadoras. 
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Si compararnos en este punto las metas que se proponía alcanzu 

el PRONAFICE para el período 1985-1988 y los resultados obtenidrn 

en la primera mitad, tendremos los siguientes resultados. 

Desarrollo industrial 
PIB 
Exportaciones no-petr. 

Manufacturas 
Importaciones 

METAS 85-88 (%) 

7 - 8 
5 - 6 

15 - 18 
10 - 13 
13 - 15 

FUENTE: Datos obtenidos del PRONAFICE. 

RESULTADOS 85-86 (%) 
(promedio anual) 

-0.05 
-0.4 

13 
12 

1 

Aunque en 1985 el desarrollo industrial y el PIB mostraron 

tasas positivas de 4.9 y 2.7% respectivamente, la caída de -5.0 

y -3.5% sufrida en 1986, nos dan tasas negativas si sacamos un 

promedio de los dos aflos1 

El PRONAFICE esperaba que una reactivaci~n de la planta indu~ 

trial, aunada a un incremento en las importaciones incrementaría 

el PIB y por' lo tanto la oferta exportable. 

Sin embargo, vimos que ni se incrementó el PIB, ni crecieron 

sustancialmente las importaciones, y sin embargo, las exportaci~ 

nes no petroleras tuvieron un crecimiento promedio de 13% anual. 

Esto indica que la caída de la demanda, ante la contracción del 

mercado interno, generó un excedente que se dirigió a los merca-

dos externos. 

En cuanto al comportamiento de la balanza comercial en el pri 

mer semestre de 1987 tenemos un superávit 203% mayor al del mis-

mo período del afio anterior ante una reducción de las importaci~ 
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nes y un increoento de las exportaciones tanto petroleras como 

no petroleras. 

Aunque la ceta gubernamental en exportaci6n se vi6 por mucho 

rebasada, esto se debe en buena medida a la contracci6n interna 

de nuestra economía. Sin embargo, la situaci6n econ6mica general 

se va deteriorando,, la reducci6n de las importaciones y los efec 

tos de la inflaci6n y la devaluaci6n van limitando el crecimien-. . 

to econ6mico 7 a largo plazd dismintiirln el crecimiento de las 

exportaciones. 

El repunte de la economía es un factor necesario si queremos 

incrementar nuestras exportaciones no petroleras sobre ·bases s6-

lidas y a largo plazd~ y n~~nicamente cuando la falta de deman-

da interna genera excedentes que se dirigen al mercado externo. 
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CONCLUSIONES, 

Tanto el PND como los programas sectoriales en apoyo al sec--

tor externo plantean la reordenaci6n econ6mica y el cambio estru~ 

tural con el fin de recuperar la capacidad de crecimiento sobre 

bases diferentes, mediante la modernizaci6n del aparato producti 

vo y distributivo vinculado con la actividad exportadora, artic~ 

lado en lo interno y competitivo al exterior. 

Los programas mencionados plantean objetivos y estrategias y 

preveen resultados para el per~odo, sin embargo, dejan de lado en 

sus proyecciones importantes factores como la disminuci6n en los 

precios del petr6leo, el aumento de las tasas internacionales de 

interés, el incremento de la deuda externa y la contracci~n de 

los créditos externos. Obviamente, todos estos factores tienen 

una iricidencia negativa sobre los pron6sticos de la situaci6n . . 

interna, limitando el cumplimiento de las metas en cuanto al ere 

cimiento de la economía. 

El PRONAFICE y el PROFIEX establecen mecanismos específicos 

con el fin de promover las exportaciories no petroleras y con mi-

ras a adaptarse a las disposiciones del GATT. 

Se establecen apoyos fiscales, promocionales y financieros 

con el fin de facilitar la actividad exportadora, sin embargo, 

el problema central para penetrar en los mercados externos de 

una manera permanente se encuentra en la estructura de la produ~ 

ci6n industrial. 

Una industria integrada, eficiente y vinculada con el exte--

rior ampliará las dimerisiones de la planta industrial y produci-
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r4 los efectos que se requieren en el ingreso global, el empleo, 

y las metas de producción y exportaci6n propuestas y será la ba

se de un crecimiento sostenido y a largo plazo. 

Como pudimos apreciar en el Último capítulo de nuestro traba

jo hubo un crecimiento real en nuestras exportaciones no petrol~ 

ras en todo el período analizado, sin embargo, este crecimiento 

está !ntimamente relacionado a la contracción del mercado interrx>. 

Esto nos demuestra que no existe una plataforma exportadora 

permanente sino que al contraerse la demanda interna, el excede~ 

te de la producción se dirige al mercado externo. 

Por otro lado, la subvaluación de nuestra moneda ha hecho 

más atractivas nuestras exportaciones y ha encarecido las impor

taciones. 

Persisten dos problemas básicos que nos impiden consolidar 

nuestra platafQrea exportadora. Por un lado, la necesidad de mo

dernizar la planta productiva, y por otro, la falta de infraes

tructura adicuada para comercializar eficientemente nuestros pr2 

duetos. 

En ambos casos se necesitan fuertes inversiones, sin embargo, 

la recesión econ6mic~ por la que atravesamos ha reducido drásti

camente la inversión productiva, 

Así, la política de fomento a las exportaciones no petroleras 

se ha estructurado mediante una serie de instrumentos fiscales, 

financieros y promocionales con el fin de facilitar el acceso 

de nuestros productos a los mercados de exportación, sin embar

go, el punto clave está en el primer paso de la cadena, la pro

ducción, urge modernizar nuestra planta industrial para que nue~ 



129 

tros productos puedan conmptir con los extranjeros. 

Urge además diversificar nuestros productos de exportación, 

considerando el grado de integración nacional y las ventaJRs co~ 

parativas de estos productos y adecuándolos a los mercados ex-

ternos. 

Hay que incrementar también el número de empresas exportadoras, 

ya que actualmente el grueso de las exportaciones no petroleras 

proviene de 15 empresas únicamente, concentrándose e.n éctas los 

beneficios provenientes de esta actividad. 

Es de igual importancia diversificar los mercados de destino 

de nuestras exportaciones ya que hemos desaprovechado importantes 

oportunidades como los SGP y la ALADI; adem~s, los países de la 

Cuenca del Pacífico y los de economías centralmente planificadas, 

son potenciales compradores de productos mexicanos. 

Tenemos finalmente que el repunte de las exportaciones no pe

troleras se ha debido en buena medida:·.a la subvaluación de nues

tra moneda y a la contracción de la demanda interna, sin embargo, 

muy pronto el gobierno tendrá que controlar la inflación por me

dio del me~cado de cambios, disminuyendo la subvaluación de la 

moneda, factor que podría disminuir el crecimiento de estas ex-

portaciones ya que muchas empresas sin niveles ~ptimos de eficieE 

cia y competitividad se habían mantenido en el mercado, gracias 

a la política de subvaluación. Además, al re~ucirse ésta, es pr~ 

bable que vuelvan a aumentar las importaciones, debilitando la 

balanza comercial. 

En estos ailos e.l incremento de· las eXp.ortaciones no petrole

ras ha ido disminuyendo ante la. cont.r.acción econSmica total, 
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además ante un posible repunte de la economía, se vislumbra una 

mayor reducci5n de estas exportaciones. 

Una planta productiva competitiva es lo que necesita nuestro 

país para que la actividad exportadora se convierta verdaderamen 

te en un instrumento del desarrollo econ5mico de una manera glo

bal y a largo plazo. 
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