
Facultad de Qulmica 

EVOLUCION Y PERSPECTIVAS DEL 

COMERCIO EXTERIOR DE LA 

INDUSTRIA QUIMICA EN MEXICO 

T E s 1 
EXAMENES PROFL:,1ur11,l.Cj s FAC. el! QUI MICA 

Que para obtener el titulo de: 

INGENIERO QUIMICO 

Presenta: 

Daniel Urrea Quintanilla 

Milico, D. fl. 1 TESIS· CON 1988 

FAI1A. DE ORIGEN 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



I N D I C E 

INTRODUCCION 

CAPITULO I 

1, La Industria Química en M6xico 

1.1 Industria de Transformaci6n 
1.2 Surgimiento de la Industria Química 

CAPITULO II 

2. 

2.1 
2,2 

2.3 

Comercio Exterior de M6xico 

Intercambios externos (1821-1880) 

Relaciones Comerciales (1821-1875) 

Situaci6n del Comercio Exterior de M~xico 

CAPITULO III 

3. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 
3,5 

3.6 

Proteccionismo 
Definici6n 

Tendencia Proteccionista 
Razones del Proteccionismo 
Políticas de Proteccionismo en M6xico 

Protecci6n Efectiva en M6xico 

Proteccionismo 1936-1988 

CAPITULO IV 

4. 

4.1 

4.2 

El GATT 

Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT) 

Generalidades 

PAG. 

18 

31 

31 

32 

33 

42 
42 

45 
46 

54 
62 

70 

73 

73 

73 



4,2,l Caracter!sticas 

4.2.2 Estructura, Marco Jur!dico y Funcionamiento 

4.2. 3 Evolución 
4,2,4 Ml!xico y su ingreso al GATT 

4,2,5 Ventajas de entrar al GATT 

4.2.6 Desventajas de entrar al GATT 

4,2.7 Apoyos que otorga el GATT 

4,2,8 El GATT y la Industria Química 

CAPITULO V 

5, 

5,1 

5,2 

5,3 

5.4 

Mercado Exterior Infraestructura y Logística 

Infraestructura Legal 

Infraestructura Comercial 

Infraestructura Física 

Logística de Exportación 

CAPITULO VI 

6, Las Cien Principales Empresas Exportadoras 

PAG, 

75 

77. 

81 

83 

84 

86 

87 

88 

93 

93 

94 

94 

96 

de M!!xico (1986) 101 

6,1 Localización de las Empresas Exportadoras 101 

6 ,2 Principales Empresas Exportadoras 102 

6,2,l Las Exportadoras privadas nacionales 102 

6, 2, 2 Las Exportadoras Multinacionales 102 

6.2.3 Las Exportadoras Paraestatalcs 102 

6, 3 El Origen del Capital 103 

6,4 El Destino de las Exportaciones 104 

CAPITULO VII 

7. Participación de la Industria Química en la 
Economía Nacional 114 



7.1 
7.2 

Situación Económica Nacional (1986) 
Situación Económica de la Industria 
Química (1986) 

CAPITULO VIII 

e. 

8.1 
8.2 
8.3 

Principales Exportaciones e Importaciones 
de la Industria Química Mexicana 
Primera Etapa (Primeras Incursiones) 
Segunda Etapa (Dácada de los 70's) 
Tercera Etapa (Dácada de los 80'sl 

CAPITULO IX 

9. 

9.1 

Exportación e Importación de la Industria 
Química en M!áxico SegCm Paises de Origen 
o Destino 
Exportación e Importación de la Industria 
Química en M6xico Seg(m Paises de Origen 
o Destino 

CAPITULO X 

10. 

10. l 
10.2 
10 .3 

Extrategia para seleccionar Mercados Atrae 
tivos para las Exportaciones de la Indus- -
tria Química Mexicana 

Mercados Atractivos 
Ventaja Competitiva 
Opciones Estrat~gicas 

CAPITULO XI 

11. Los Productos Qufmia:is l'exicanos Ante el ~to de 
la Exportaci6n 

11.1 Los Productos Qu1micos Mexicanos Ante el 
Reto de la Exportación 

PAG. 

114 

115 

129 
129 
131 
133 

146 

146 

162 
163 
165 
166 

177 

177 



1 NTRODUCCI ON 



INTRODUCCION 

El propiciar mejores niveles de vida para una poblaci6n en rápido -

crecimiento y superar la elevada vulnerabilidad de nuestra econom1a 

frente al inestable contexto internacional, son retos que el pa1s -

debe afrontar para su desarrollo; la industria y el comercio exte

rior son piezas fundamentales para enfrentar estos desaf1os, 

El prop6sito del trabajo es proporcionar un marco general de conoc! 

miento de lo que ha sido y es, el comercio exterior de la industria 

qu1mica en M~xico, 

El estudio está estructurado de lo general a lo particular con la -

finalidad de establecer un entorno de referencia de los puntos tra

tados que permita formar junto con los datos estadísticos un apoyo 

en la elaboraci6n de criterios, valoraci6n de problemas y logros, -

de esta industria tan importante para el pa1s. 

La necesidad de articular el estudio con base en las caracter1sti-

cas de estructura establecidas y lograr la vinculaci6n del panorama 

hist6rico con los acontecimientos actuales de la industria a111mica -

en relaci6n con su comercio exterior son los fundamentos que respo~ 

den a la distribuci6n y organizaci6n de los temas tratados, 

En t6rminos generales, se parte de un panorama hist6rico de la in-

dustria qu1mica mexicana y el comercio exterior de M~xico, en donde 

se muestra el desarrollo de la planta productiva mexicana en espe-

cial el sector de producci6n qu1mico y sus relaciones comerciales, 



Las políticas adoptadas por México en materia de comercio exterior 

en el transcurso de su historia han sido determinantes en el desa-

rrollo industrial y comercial del país. La industria química y ad~ 

m~s industrias que conforman el sector industrial mexicano encuen-

tran en estas políticas directrices para su desarrollo estructural 

y comercial, raz6n por la cual es importante conocer los fundamen-~ 

tos, los motivos de aplicaci6n, la repercusi6n y características de 

las políticas. de comercio exterior seguidas por los gobiernos que -

ha tenido México hasta nuestros días, las cuales se mencionan bajo 

los títulos de Proteccionismo y el de Apertura· Comercial (GATT) • 

El enfoque del trabajo hacia el comercio exterior de la industria -

química mexicana nos conduce a establecer los requerimientos b~sicos 

de apoyo para establecer la relaci6n comercial con otros 0aíses y -

tomar en cuenta aspectos que son importantes para su realizaci6n, -

los cuales se plantean en los temas de Infraestructura y Logística 

del Mercado Exterior. 

Para completar el entorno se hace menci6n de las principales empre

sas exportadoras del país, dentro de las cuales se encuentran algu

nas con giros en el ramo de la química y se establecen par~metros -

para visualizar las características de este selecto grupo de empre

sas en la economía nacional. La bUsqueda de crear un ~mbito de re· 

ferencia se trata en los puntos anteriormente citados, que compren

den los seis primeros capítulos, En los cinco capítulos restantes 

se manejan aspectos exclusivos de la industria química y mercado ex 

terior. 



4. 

En la segunda parte del trabajo se analizan aspectos espec!ficos de 

la industria qu1mica, su situaci6n actual y su participaci6n en el 

contexto econ6mico nacional, sus principales productos comerciados 

con el exterior desde el inicio de la industria qu1mica moderna (d~ 

cada de los 40's), a la fecha y el origen o destino de sus princip! 

les exportaciones e importaciones en la actualidad teniendo como ba 

se los dltimos datos disponibles al respecto. 

Es importante que M!!xico refuerce su capacidad de exportaci6n con b! 

se en el desarrollo de estrategias que le permitan tener ventajas -

competitivas en el mercado internacional; siguiendo esta pauta se -

presenta una evaluaci6n del potencial estratégico de la industria -

qu!mica en los mercados externos. 

Esta evaluaci6n se efectda a trav!!s del análisis e identificaci6n 

de mercados atractivos frente a los cuales México tiene fuerza com

petitiva, se establece una posible estrategia genérica partiendo de 

un marco conceptual que distingue varios enfoques. Posteriormente, 

se analizan los 131 productos químicos bajo ciertos criterios con -

la finalidad de plantear la viabilidad de su exportaci6n y de sentar 

las bases de futuros estudios, ya que la complejidad de la industria 

química exige en la determinaci6n de la factibilidad de exportaci6n 

de sus productos, de un trabajo más exhaustivo y específico para C! 

da uno de ellos. Análisis que al ser más detallado revelaría opor

tunidades más concretas. 

M!!xico ha instrumentado acciones para manejar el desenvolvimiento -



s. 

de su industria y su comercio exterior, con la racionalizaci6n de -

la protecci6n, el fomento a sus exportaciones y la nueva orientaci6n 

de las negociaciones internacionales, en particular su incorpora--

ci6n al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). -

La finalidad de tales acciones es realizar el cambio estructuralque 

requiere el pa1s para su rnodernizaci6n, lo que hace necesario la pr2_ 

moci6n de un desarrollo industrial articulado e incrementar la pre

sencia de los. productos mexicanos en los mercados externos. 

La importancia que nuestro pa1s ha adquirido en los Ültimos años en 

el plano internacional no s6lo por su condici6n de exportador de p~ 

tr6leo sino tambi~n por su constante incremento en la exportaci6n -

no petrolera, principalmente en el sector manufacturero, plantea la 

necesidad de tener un amplio conocimiento sobre las caracter1sticas 

de los mercados externos as1 como su constante evolución. 

Este nuevo perfil de desarrollo y de pol1tica en comercio interna-

cional, la industria qu1mica juega un papel determinante al partic! 

par en pr~cticamente todos los campos de la estructura productiva -

del pa1s y ser una importante fuente generadora de divisas. Su con! 

tante incremento en su participaci6n al Producto Interno Bruto (PIB) 

y al valor total de exportaci6n nacional, la sitüa como una indus-

tria clave en la econom1a nacional. 

En nuestro mundo contempor~neo nadie escapa de vivir en una sola -

historia universal y esa historia está en profunda transformaci6n.-
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La interrelaci6n entre pueblos y paises no es hoy un mero concepto 

te6rico es un hecho de la vida cotidiana, que se manifiesta tanto -

en el descubrimiento de una nueva tecnolog1a como en el impacto ca~ 

sado a una econom1a nacional o familiar por desequilibrios y decis~ 

nes formadas m~s all~ de fronteras. 

El mundo est~ en plena transformaci6n, vivimos una nueva conciencia 

global. Las sociedades modernas saben que el precio del aislamien

to o la pasividad, de la ignorancia o el temor, es ser arrolladas. 

Hoy el pa1s enfrenta grandes retos que debemos afrontar, cambiando 

lo obsoleto o inoperante y consolidando lo que ya se acreditó como 

beneficio para el progreso. 

La industria qu1mica repreaenta hoy por hoy, factor decisivo en el 

cambio de ~nfasis en la estrategia de desarrollo y obtenci6n de di

visas que requiere el pa1s, dada la inestabilidad del principal pr~ 

dueto de exportación que es el petr6leo. 

Un cambio de fondos, sustancial y trascendente se vive en M6xico, -

que es indispensable si queremos dar el siguiente paso en el proce

so de industrializaci6n y de cambio tecnol6gico, en donde el fin -

esencial es llevar el bienestar al pueblo mexicano. 



CAPITULO 1 

LA INDUSTRIA QUIMICA 

EN MEXICO 



e. 

l. INDUSTRIA QUIMICA DE MEXICO 

El conocimiento de la evoluci6n hist6rica de la Industria 

Qu!mica Mexicana es de vital importancia para realizar un 

an6lisis objetivo de las actividades de Comercio Exterior 

que para el desarrollo de esta industria se realizan, de! 

de sus inicios hasta nuestros d!as. 

Dado que la Industria Qu!mica se maneja para efectos pr~~ 

ticos de la economía nacional dentro de la industria de -

la manufactura, el trabajo incluye generalidades del nac! 

miento de la industria manufacturera y puntualizaciones -

sobre el surgimiento de la Industria Química en México, 

1.1 Industria de Transformaci6n en M6xico 

A principios del siglo XIX, el panorama de las indus

trias de la transformaci6n estaba constituído b6sica

mente por tres ramos: el de las artesanías, el del t~ 

baco y el de los obrajes textiles. El primer intento

por crear una industria mecanizada en M~xico fue en -

el ramo textil con el llamado Proyecto Godoy, el cual 

fracas6 debido a la presi6n de los artesanos, sobre -

todo, de los de Puebla. No obstante, poco después la

uni6n de un proteccionismo basado en prohibiciones de 
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impartaci6n y la creaci6n de un instrumento de crédito -

pdblico a actividades productivas -el Banco de Av!o - -

(1830-1842) -propici6 el inicio de una verdadera industri! 

lizaci6n, principalmente en el ramo de los textiles de al 

god6n, 

• El proteccionismo caracteriza el sistema arancelario de -

M~xico en el periodo de 1821 a 1856, pero sus fines se -

vieron disminuidos por el contrabando y por los defectos

del sistema de prohibiciones y su aplicaci6n, 

En la pritnera mitad del siglo pdsado, los obst:iculos que

se opon!an al desarrollo del proyecto industrialista te -

n!an mucho que ver con las caracter!sticas estructurales

en México, no obstante la insistencia de Lucas Alam:in - -

(1792-1853), el pol!tico mexicano m:is activo en el proye; 

to industrialista, que siempre lo concibi6 en estrecha -

vinculaci6n con la agricultura y los intereses agrícolas, 

y de Esteban de Antuñano pionero de la industria textil -

en instalar en el pa!s la fabricaci6n de maquinaria, se -

opon!an a este proceso muchos rasgos de la estructura ec~ 

n6mica mexicana: de hecho, la dependencia forzosa de ma

quinaria y repuestos extranjeros, el engorroso sistema -

aduanal y la carencia de transpartes r~pidos y eficiente~ 

fueron factores cuya incidencia era agtavada por la inse-
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guridad y frecuentes guerras ~iviles, que provocaban 

atrasos a veces fatales para la producci6n y /o para la 

econom1a del industrial. 

"El cierre del Banco Av1o en 1842 no signific6 el aban

dono de la protecci6n a la industria por el gobierno",!/ 

en diciembre de 1842 se cre6 la Direcci6n General de la 

Industria Nacional, que persegu1a agrupar a las empre

sas en los ramos textil, loza de barro, de hierro, de -

papel y vidrio, adem~s a los agricultores que produc1an 

materias primas y a los grandes ganaderos. Pero al --

igual que el Banco de Av1o, el desfinar.ciamiento üel -

gobierno y problemas pol1ticos se encargaron de liqui-- · 

darla. Le sucedi6 la Secretaría de Fomento, creada en 

1853. 

A partir de 1856 se abandona en principio el proteccio

nismo, en favor de las pol1ticas de Lerdo de Tejada y -

Melchor Ocampo.El ernpe~ador Maxirniliano proirovi6 igual-

mente una pol1tica liberal en materia de comercio Exte-

rior. En 1872 se aboli6 totalmente el sistema de proh! 

biciones de importaci6n, 

Pese a los problemas constantes que sufri6 la industria 

en este periodo, logr6 subsistir gracias a la fuerza que 

ya hab1a alcanzado y a lo que se le puede llamar un pr~ 

teccionismo automfitico, no intencional, pues a pesar del 

y Ciro canloso, "l®cico en el Siglo XIX (1821-1910). Historia~ 
n6mica y de la Estructura SOcial". Editorial Nueva Inágen. fol!x1 
~wa -
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liberalismo declarado, los regímenes que se sucedieron en 

el país desde mediados del siglo XIX, por razones fiscales, 

se vieron obligados a mantener fuertes tarifas sobre las 

importaciones, fuente principal de los ingresos del tesoro 

pllblico. 

En la ~poca del porfiriato, la industria de la transform!!_ 

ci6n presenta un crecimiento s61o superado por activida -

des como el comercio y la minería. Sin embargo, el sector 

industrial sigue presentando las siguientes característi

cas: predominio de ramas tradicionales (alimentos, vesti

do, textiles), ausencia, prScticamente, de la industria -

de bienes de capital y mínima producci6n en hierro y met!!. 

les. Las industrias químicas son en este período boticas, 

veler!as, f4bricas de cerillos y similares. El gobierno -

porfirista present6 una tendencia al est!mulo y fomento -

del sector de las industrias de la transformaci6n¡ sin 

considerar al sector industrial como prioritario en su 

política de crecimiento econ6mico, alln cuando dicho sec-

tor, entraba justamente a la fase de su crecimiento acel.!:, 

rado (1890 l . 

No obstante la presencia de factores desfavorables como -

estrechez del mercado interno, competencia extranjera, -

problemas de abastecimiento de materias primas tuvieron -
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un gran peso para este crecimiento factores favorables 

corno la unif icaci6n del mercado nacional debido a la -

expansi6n de los ferrocarriles y a la abolici6n de las 

aduanas internas. Los ferrocarriles, fueron factor pri~ 

cipal en el surgimiento de la industria de bienes de 

capital en México por la necesidad de reparaciones y r~ 

puestos, volvieron posible la instalación de ciertas un_! 

dades de producci6n, corno la fundidora Monterrey (1903) 

al volver costeable el transporte de materias primas. -

Otro elemento favorable fue el proteccionismo automático 

de tipo fiscal y monetario : la devaluaci6n progresiva -

de la plata y, en consecuencia, del peso mexicano basa

do en dicho metal proteg!a igualmente al industrial me-

xicano al hacer caros los productos extranjeros, forma

da protección que subsistió hasta la reforma monetaria de 

1905. 

Entre los factores de tipo·técnico destacan la formación 

de sociedades anónimas por acciones (1829) que permitió -

una nueva organizaci6n empresarial más eficiente y con -
mayor capacidad de financiamiento¡ el surgimiento de una-

red bancaria y la introducci6n de energ!a eléctrica(l890)

que resolvió el problema del pa!s que no pod!a entrar a -

la industrializaci6n con base en el vapcr por la escasez-

y altos precios de los combustibles. 
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La unión de los factores favorables antes señalados pr2 

piciaron el comienzo del decenio de m&xima expansión -

del sector industria de transformaci6n bajo el porfi -

riato (1896-1906) 

Analizando en forma sistem&tica la evolución del sector 

en esta etapa se pueden visualizar tres estad1os: 

1) de 1880 a 1889, en el que se reunieron los factores-

de expansión. 

2) de 1889 a 1905, caracterizado por la implantaci6n de 

un parque industrial moderno, capitales abundantes¡

importaci6n de maquinaria, avance del sector fabrir, 

surgimiento de la industria pesada (siderurgia, ce -

mento.dinamita, etc,). 

3) A partir de 1906, en el que se entra en una fase de

presiva que se agrava con las luchas sociales, 

Los factores que explican la Gltima fase son las condi

ciones estracturales, el alza de costos, dificultades -

de financiamiento y una baja de la demanda, debida a las 

condiciones de las masas urbanas y rurales que consti- -

tu1an el mercado principal del sector industrial mexicano, 



ya que los grupos de altos ingresos preferían los -

articulos importados de m4s calidad, aan cuando la c~ 

lidad de los productos mexicanos se increment6 nota -

blemente durante el porfiriato. 

u. 

Durante la lucha armada del periodo revolucionario, si 

bien los principales centros industriales quedaron a -

salvo de los perjuicios directos de la contienda, la -

mayoria de los indices de producci6n manufacturera su

frieron un descenso en el periodo entre 1910 y 1918, 

excepto la industria del calzado que respondi6 a las 

necesidades de los ejércitos revolucionarios, Ahora 

bien, como efecto de la primera Guerra Mundial se res -

tringieron importaciones, la industria textil elev6 su 

producci6n y aumentaron las exportaciones de materias -

primas como café, petr6leo, minerales, henequén y algo

d6n. Surgen industrias de importancia: fundiciones, fa

bricaci6n de piezas de maquinarias y carrocerias. En -

Nuevo Le6n se establecieron plantas de glicerina y per

fumes y en los estados de Aguascalientes, Guanajuato, -

Nuevo Le6n, San Luis Potes! e Hidalgo, se instalaron -

f4bricas de carros de ferrocarril. 

La Constituci6n de 1917 sienta las bases legales de la

nueva estructura pol1tica, econ6mica y social del pais-
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creando las condiciones para el encauzamiento de las -

fuerzas productivas hacia el desarrollo econ6mico naci!!_ 

nal. A fines de 1917 se realiz6 el Primer congreso Na -

cional de Industriales,auspiciado por la Secretar!a de

Industria y Comercio, 

El mercado nacional recibi6 gran impulso con el incre-

rnento de la red ferroviaria, el establecimiento de 11 -

neas aéreas internacionales en 1927, el servicio de equi 

po telef6nico en las ciudades importantes y la construc

ci6n de caminos. 

La industrializaci6n se aceler6 notablemente en algunas 

zonas, como la de Monterrey. Un factor importante en el 

desarrollo industrial fue el aumento del poder adquisi

tivo de los consumidores ya que en 1930, el salario ha

b1a aumentado 83% con respecto a 1910. 

En este año, la producci6n industrial ten!a la siguieu 

te integraci6n: el 33% la rama alimenticia, 28% de la -

industria teKtil,26% las industrias de construcción, -

electricidad, madera y muebles, papel, artes gráficas -

vidrio, hule, tabaco, peleter1a, 6ptica y joyer!a1 el -

13% restante a la química y siderargica, 



16. 

De 1930 a 1933, el desarrollo de la industria sufri6 la 

repercusión de la crisis mundial iniciada en los Estados 

unidos1 sin embargo, la estructura que ya pose1a la in -

dustria mexicana le permiti6 sortear esas perturbaciones. 

De 1934 a 1940 la industria de la transformaci6n recibe -

un impulso con los cambios profundos inducidos por la re

forma agraria; la conversi6n del ejido en unidad prcduct! 

va¡ la reivindicaci6n de fuentes de energ1a y de mate -

rias primas vitales para la industria de M~xico; el enea~ 

samiento de gran parte de los servicios pllblicos para - -

promover el desarrollo econ6mico y la inversi6n pl1blica -

dirigida al fomento industrial. 

Para 1940 la importancia de la rama alimenticia y textil 

habia disminuido, pasando a 29% la primera y 26% la segu~ 

da ésto con respecto a 1930, con un incremento en la 

qu1mica y siderGrgica que en conjunto se elevaron a 19% -

y las industrias varias que constitu1an un 27%. 

Es importante señalar que en 1930 el peso de la industria 

de la transformaci6n en el ingreso nacional era superado

por la agricultura, la rama minero-metalGrgica, el comer

cio y las finanzas y los servicios gubernamentales; en 

1932 igual6 a la agricultura; en 1933 ocup6 el segundo 
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lugar debajo del comercio y finanzas y en 1937 ocup6 el 

primer lugar en la estructura del ingreso nacional. 

"Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, la industria -

mexicana hab1a alcanzado un grado apreciable de madurez 

que le permiti6 neutralizar los efectos perturbadores -

de la guerra e incrementar sus actividades para susti-

tul'.r importaciones".Y 

De 1940 a 1959 la industria se desenvuelve con relativa 

estabilidad presentando las siguientes caracter1sticas1 

a) El desarrollo econ6mico y la industrializaci6n del -

pa!s se reflejan en los cambios experimentados en la 

estructura ocupacional, observándose un incremento -

en la ocupaci6n de trabajadores por la industria. 

b) El proceso de formaci6n de capitales, apoyo del des! 

rrollo industrial del pa!s, se manifest6 al increme~ 

tarse la inversi6n en la industria manufacturera. Al 

convertirse en la rama más atractiva para la inver--

si6n extranjera, se multiplic6 12 veces durante el -

periodo 1938-1955, 

c) Un gran dinamismo del sector industrial reflejado en 

el 1ndice de producci6n que se elev6 a 268,9 en 1959, 

y FOOd:> de CUltura Eoon6nica (FCE), "México 50 Aiios de a.voluci6n~ 
~ro 1963. 
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tomando como año base 1930-100 

Dos aspectos importantes se señalan en el periodo 1930 -

1959, el aumento creciente de la parte co11 que contribuye 

la industria al ingreso nacional que manifiesta el avance 

en el proceso de la industrializaci6n de M~ico y los c"!!l 

bios de estructura de la industria de la transforrnaci6n -

que contribuyen al progreso de este sector. 

Entre las industrias que se inician en 1935 que ya en 

1955 empiezan a participar de manera importante en el va

lor total de la producci6n son: la industria de productos 

químicos, la de construcci6n de vehículos, la de maqui 

naria y por último la de aparatos el~ctricos. 

1,2 Surgimiento de la Industria Química en MOxico, 

En el periodo prehisp~nico, los pueblos indígenas tenían 

conocimientos sobre la obtenci6n y uso de sales natura 

les, Sabían separar las diferentes sales contenidas en el 

agua de algunos lagos; por ejemplo, eran capaces de sepa

rar cloruro de sodio de bicarbonato de calcio y en el caso 

particular del lago de Texcoco, separaban sal común de - -

carbonato de sodio. Lavaban con las saponinas contenidas -

en la raíz del maguey y otras plantas. 
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En Europa se utili~aba en esa época la miel de abeja p~ 

ra endulzar, ya que las pequeñas cantidades de azúcar -

que llegaban de Egipto ten1an muy alto precio, En el -

México prehispánico no se cultivaba la caña de azúcar,

pero se hab1a encontrado que después de quitar la yema 

central de la caña de maguey, era muy dulce y al extraer 

el liquido (aguamiel) después de someterlo a evaporación 

obteni&n el azúcar que conocieron los españoles en el -

mercado de Tlatelolco y otros mercados aztecas. Cono-

c1an la fermentación y as1 obtenían el pulque del agua

miel. con otras t~cnicas de fermentaci6n, lograban los 

aromas del tabaco y de la vainilla. También teñ1an f i-

bras vegetales, procedimiento que presenta dificultades 

y utilizaban las saponinas del maguey para facilitar la 

penetración de las tintas, en la misma forma en que se 

usan actualmente los detergentes. 

"De ciertas orquídeas extraían una sustancia que llama

ban Tz&cuhtli. Esta resina era ampliamente utilizada ~ 

no pt>gamento en los artículos y tocados de pluma, muy -

difundidos e importantes en todas las ceremonias. El -

Tzácuhtli se usaba también como aderezo del papel que -

elaboraban con la corte~a del árbol amaquiahuitl (amat~, 

Esta y otras resinas se utilizaban en pinturas, orfcOr~ 

r1a y medicina, as! cor.10 en la preparacif>n de flechas" W 

'}/ Bemardino da Sailagún, ¡¡istoria da las cosas de la !llleva España, 
Editorial EbrrÚ>, Móxico 1956. 

y Francisco llemlIDdez, l!istoria Natural de la Nueva España, 1.NJI:~, 
~ioo U59. 
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Los conocimientos de los indígenas acerca del hule les 

permitía fabricar pelotas, canastos e impermeabilizantes. 

El petr6leo que manaba de algunos lugares lo utilizaban 

para iluminaci6n. 

En la colonia (1521-1821), la política econ6mica de ESP!!., 

ña i1acia sus colonias alentaba la producci6n de los bi!!_ 

nes que requer1a su propia economía y prohibía la de -

aqu~ llos que se producían en la metrópoli. 

La extracci6n- núnera los colorantes vegetales y produc

tos agrícolas como el azficar, la vainilla, el tabaco y 

el cacao, son las actividades en la Hueva España relaci.2. 

nadas con la qu1mica a finales del siglo XVI. 

Al principio de la colonia los españoles benof iciaban -

la plata aprovechando su solubilidad en el plomo fundi

do y separando después por oxidaci6n con aire, el plomo 

de la plata; En el siglo XVI lleg6 a México Dartolom~ 

de Medina que invent6 trabajando los minerales de Pach~ 

ca, el m~todo de patio para beneficio de la plata, que 

consiste en el tratamiento de la plata con sal cumGn, -

lo cual facilita la amalgarnaci6n (tratamiento con mere~ 

rio), reduce costos y mejora el proceso. Fué a finales 

del siglo XVIII, en Taxco, que Juan Capell1n perfeccio

n6 el procedimiento anterior recuperando mayor propor--
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ci6n de mercurio, evitando ademas la toxicidad de los -

vapores mercuriales. 

El Rey Carlos III viendo la potencialidad y la importa~ 

cia que representaba para España la miner1a de México, -

decidi6 impulsarla nombrado como director del Real Cue~ 

po de Minería a don Fausto Elhuyar que fué el déscubr i

dor del wolframio o tungsteno por lo cual gozaba de 

gran fama en Europa. En 1792 fund6 el Real Seminario -

de Minería en México en donde se impart1an enseñanzas -

de qu1rnica, f1sica, minerolog1a y geolog1a. Los colab~ 

radores de Elhuyar mas destacados fueron uon Andrés Ma-

nuel del R1o y el bar6n Alejandro de Humboldt. 

"En lBOl, del R1o descrubr!o en un mineral de Zirnapan,

en M~xico, un elemento qu1mico nuevo, al que llamo eri

tronio, y public6 su descubrimiento en las tablas mine

ra l6g icas ." ?'./ Qu1rnicos de Europa que examinaron la mue! 

tra que llev6 el bar6n de ilur.lboldt, negaron que se tra-

tara de un elemento nuevo. En 1030; sin embargo, un --

qutmico sueco, Sefstrom,. ~o cncontr6 en otro mineral, y 

le puso el nombre de vanadio; poco tiempo después se 

comprob6 que se trataba del mismo elemento que hab1a 

descubierto del R1o" .&/ 

5/ Tablas mlneral6gic,,.s de D.L.G. ~larSten, traducifus al español 
- por i\. M. del R1o, Elditorial Zuñiga y Q-itiveros, r-fudco 1804. 

§/ Mlnual Sandoval Vallarta, "El descubrimiento del Vanadio", en 
l\ndrés Manuel del Río y su Cbra Cient1fica, c1a F'undicbra de 
Fierro y i\rero ?·t:nterroy, S.A. óa C.V. ?léxico 1966. 
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Cuando se funda el colegio de Minas los estudiantes de 

medicina y farmacia asisten ah1 a las clases de qu1mica. 

En 6ste colegio se enseñaba la química moderna que se -

inici6 a finales del siglo XVIII, con base principalr.ie~ 

ce en los trabajos de Lavoisier. Anteriormente preval~ 

c1an las explicaciones de los fen6menos qu1micos con b~ 

se en la teor1a del "Flogisto". 

En la Hueva España en los principios del siglo XIX se -

tiene estimado que su producci6n manufacturera ten1a un 

valor anual de 72 millones de pesos de los cuales 16 m~ 

llenes (22%) correspondiiin a industrias qu1micas. De -

~atas Gltimas destacaban la producci6n de velas de sebo, 

la de jabones, la de p6lvora y la de aceites vegetales. 

Desde lll21 en que se cu.wuna la independencia hasta que 

se expulsa a los franceseo y se restaura la Rep~blica -

con don Benito Juiirez en 18G7, se caracteriza la vida -

del país por caos econ6mico y crisis pol1ticas. Dentro 

de ~ate marco hubo adelantos de la química en lo refere~ 

te a sus aplicaciones a la minería y a la farmacia. Se 

instalaron fiibricas para producir cerillos, sulfato de 

magnesio, sosa y iicido nítrico. 

Los profesionales qu1micos requeridos provenían de Eur~ 

po pero en número insuficiente "Entre los profesionales 
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qu1micos formados en M¡;xico en esa 6poca, debe rnencion!!::. 

se a Donaciano Morales quien estableci6 el primer labo

ratorio qu1mico para dar servicio al público, y a Leopol 

do R1o de la Loza (1807-1876) que estableci6 el primer 

laboratorio de productos farmacíluticos que hubo en r.i¡;x,!_ 

co".v 

De 1867 a 1910 se vive en el pa1s un periodo de estabi-

lidad que favorece el crecimiento de la industria tex

til, del papel, del vidrio, del azúcar y otras que re-

quer1an de procesos qu1rnicos. 

En la etapa de 1910 a 1940 se caracteriza por un creci

miento muy lento de la cconom1a del pa1s, lo cual fu6 -

resultado de la Rcvoluci6n iniciada en 1910, los efectos 

de la primera guerra mundial y la depresi6n de 1929-1932. 

El regreso de los profesionales qu1micos franceses o -

alemanes a su pa1s por la primera guerra mundial marc6 

la necesidad que las industrias ten1an de profesionales 

qu1micos. As1, en 1916, se inaugura la Escuela nacional 

de Qu1mica Industrial y en 1917 6sta escuela se incorp2 

ra a la Universidad nacional con la adici6n de los est!a 

dios de farmacia que se impart1an en la Ellcuela ele /.tldicina. 

ll Jo00 Giral/ Serqio Gonzlilez/ E'duardo M:>ntaño, "La Industria -
~ca en Mfudco", EJ:lltorial Redacta, México 1978. 
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Eh a¡:ayo y faoonto a la :industria se oont6 con la creacim del· !la!!. 

co de México (1925), de la Nacional Financiera (1934),

de la Comisi6n Federal de Electricidad (1937) y con la 

expropiaci6n petrolera realizada por el Presiñente Láz!!. 

ro c§rdenas el 10 de marzo de 1938, de Petr6leos Mexic!!. 

nos. Este nltimo hecho señalo la pauta para el inicio 

de la industria quirnica moderna en México, ya que se -

cre6 una conciencia social hacia el problema de la ind2. 

pendencia industrial y la maduraci6n de profesionales -

de la quimica, especialmente los que colaboraban en la 

industria petrolera que despúés participaron en la ere!!. 

ci6n y el desarrollo de numerosas empresas en el pais. 

Desde 19 24 se habia iniciado la {>roducci6n de §e ido su!_ 

ftlrico por ).a Compañia Petrolera El Aguila en Minatitlán, 

Veracruz. En los años treintas se establecieron f§bri

cas de productos químicos básicos como por ejemplo, Pr~ 

duetos Qu1micos de Ml!xico que en 19 30 inici6 su produc

ci6n de sosa cSustica y cloro por electrOlisis. En 

1942 se instalan las ffibricas de mayor tamaño corno Sosa 

Texcoco para producir sosa cáustica y carbonato de so-

dio, Para 194 3, el naneo llacional de Ml!;xico y Celanese 

Corporation de Estados Unidos crearon Celanese Mexicana 

para producir fibras qu1micas. 

La segunda guerra mundial influye en forma determinante 

en los inicios de la industria qu1mica moderna de Mflxi-
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co. Las razones son que ~or un lado se dificultaba la 

importaci6n de productos qu1micos y por otro se facili

t~ la exportaci6n de materias primas tratadas qu1mica-

mente. Obteni¡;ndose de las euportaciones divisa~ para 

importar equi¡•o para otras plantas. 

Para 1950 anarecen o se fortalecen industrias que ten1an 

un bajo ntvel de prodncci6n al principio de los 40's c2 

mo son .fertilJzantes, insecticidas y fibras quf.mic~s. 

En 1Q41 se cre6 el Instituto de Qu1mi~a,con w:a aporta

ci6n econ6mica de El Colegio de México1 al cual llegaron 

doctores en qu1mica procedentes de España y otros pa1-

ses. En !Ose mismo año llega "' M¡;xico el qu1mico norte!!_ 

rnericano Russell E. Marker distinguido investigador en 

la s1nte 0 is de hormonas (productos esteroides). El en

contrd en el estado de Veracruz una planta silvostre -

Uenominada "cabeza de negro" (Dioscorea Mexicana) con -

la que obtuvo un alto rendimiento de diosgenina, susta~ 

~ia a partir de la cual sintetiz~ nW!lerosas hormonas. -

La industria de las hormonas esteroides se inicia en -

!léxico e11 1944 cuando el gerente entonces de los labor!!_ 

oorios Hormona el sr. Somlo y el Dr. Marker fundan los 

laboratorios Syntex. 

Las investigaciones del Dr. Marker en la s!ntcsis de pro -

qcsi:erunu con la cliosgenina mexicana le pernitió vende;: 
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la a la mitad del precio internacional fijado en ésa ép2 

ca por las empresas europeas Schering - Ciba - Organon.

Pero en 1949 un técnico español Daniel Montellano encue!!. 

tra el 11 barbasco 11 (Dioscorea composita), planta de la -

cual se obtienen una diosgenina m!i.s pura y col\ rendimie!!. 

to más alto, El Dr. Hench en el mismo año y otros dos -

qu1micos que trabajaban en Syntex descubren la cortisona 

que es una hormona que ayuda a combatir la artritis reu

matoide. Este descubrimiento y un incremento en el uso 

de corticoides para hormonas sexuales, provocan una in-

tensa demanda de estos productos qu1micos. 

De 1940 a 1960, hubo a'c¡unas empresas cnyo oric¡cn princ,!_ 

pal fue el. ca~ital o la iniciativa del gobierno, pero -

la mayo- parte de las induRtrias ;c.edian:is y pequeñas se 

i~iciaron con empresarios y profesionales de la qu1mica 

particularns. 

La década de los SO's se caracteriza por el auJl'Elnto en 

la fabricaci6n de productos qu1micos básicos, En 1960 

aproximadamente la mitad del capital invertido en le i!!. 

dustria química se concentraba en la de productos bási

cos e intermedias. 

La tlerivaci6n de la riqueza petrnlera hacia la produc-

ci6n de materias primas químicas, se inici6 en 1959 con 
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la rroducci6n de dodecil benceno, marcando el comienzo 

de lo que deapu6s ser1a la inñustria petroqu1mica básica. 

La fabricaci6~ en M6:dco de pigmentos sint6ticos se inJ:.

ci6 aproximadamente en 1947, en las fábricas de pinturas 

Y tintes, quiener lo elaboraron para la satisfacci6n de 

sus propias necesic1ades de consumo. !~o fue sino hasta 

195U cuando se form6 e in~tal6 la empresa Pigmentos y -

Oxidas, S.A., para la elaboraci6n espPcializada de los 

pigmentos "arnarillos-croMo". 

En 1967 México ya ten!a integradas sus ramas industria

les de plást;co para los casos de polietileno, cloruro 

de polivinilo, poliestireno y reforzados de poliester;

la rama de las fibrau estaba integrada por el acetato -

de celulosa, iniciandose una integraci6n en fibras acrJ:. 

licas y las noli~ster, por la producci6n de acrilonitr.!_ 

lo y tereftalato de dimetilo. La industria de hule es

taba ya integrada, faltando solamente la producci6n de 

butadieno para la absoluta sustítuci6n de importaciones. 

Petr6leos Mexicanos termin6 la construcci6n e inici6 la 

producci6n en !-' plantas ,para lé' elaboraci6n de benceno, 

etilbenceno y ciclohex~no en Minatitlán, Ver.; etileno, 

dicloroctano, cloruro Ue vinilo, dicloruro de etilo cr. 

Pajaritos, Ver.; cstircno en Cd. Madero, Tacps.; arnoni!_ 

co en Cd. Camargo, Chih. 
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~s a finales de los 60's que la abundante disponibilidad 

de azufre elemental en M~xico le perr:iiti6 que fuera co~ 

siderado como un país en desarrollo, ya que·en la d6ca

da de los 60's el desarrollo industrial se medía toman

do como índice,la ~roducci6n ~e ácido sulfGrico. 

La industria química mexicana productora de Alcalis So

dicos y Cloro, logr6 en 1967 su total integraci6n, al -

iniciarse la nroducci6n de ~osa cáustica s6lida y en -

esc3ItlaS , que antoLiormente se importaba. 

Uno de los grupos industriales más de3arrollados de la 

Industria Química ln constituía la industria productora 

de fibras ~rtificiales y sint~ticas, que produc1a todas 

las fibras de consumo estabilizado en el·pa1s en 1967,

ccmo >1on ray6n, aceta.to, mylon, poliés•er y acr1licas. 

En el caso de las Resinas Sinti"!ticas (acrílicas, C"loru

ro de polivinilo, acetato de polivinilo, etc), se ini-

ci6 su produ~ci6n a principios de los años SO'o. 

Hasta 1937 el p•ís dependía pr!icticamente de la ir:iporb.!!_ 

ci6n para satisfacer sus necesidades de fertilizantes. 

r:ntre 1937 y 1943, "" ~uya focnn se cre6 la empreca Gltl 

01os y F"rtili.,antes de México, se producfon únicamente 

pequeñas cantidades de superfosfatos. 



29. 

En cuanto a la producci6n nacional de fertilizantes fue 

en un principio basada en dos productos, sulfato de arre_ 

nio cuya producci6n empez6 en 1951 con la primera fábr! 

ca para este producto en América Latina y superfosfato

simple, y no fue hasta 1959 que se inici6 la producci6n

de nitrato de a.monio. En los años 1962-1963 se inici6 -

la producci6n de superfosfato triple y Urea respectiva -

mente, con lo cual la industria de los fertilizantes em

pieza a de.mostrar un desarrollo creciente y dinámico. 

Dentro de esta pespectiva se puede observar en el rápido 

proceso de industrializaci6n que vivi6 México, que la -

Industria Química moderna ha pasado de su fase inicial -

de desarrollo (1940-1970) a una franca etapa de creci -

miento, que ha continuado hasta nuestros dias, consoli -

dándola en uno de los pilares de la econom1a nacional. 



CAPITULO 11 

COMERCIO EXTERIOR 

DE MEXICO 
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2, COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 

2.1 Intercambios externos (1821-1880) 

M6xico inicia contactos comerciales directos con otras 

naciones en 1821, poniendo fin al sistema monopólico -

comercial que hab!a prevalecido durante toda la colo -

nia, Durante el periodo 1821-1880, el Comercio Exterior 

de México presentó un lento crecimiento de los voldrnenes 

comerciales y una continuidad tanto en la estructura c~ 

rno en la dirección de los flujos comerciales, Se carac-

terizan los intercambios externos por una estabilidad -

donde predominaron los bienes de consumo en las import~ 

cienes y los metales preciosos en la exportaciones. No

obstante, a partir de 1870 la estructura comercial ero-

pieza a experimentar cambios, como un aumento en los -

bienes de producción, de las exportaciones de productos 

agropecuarios y de minerales industriales, adem~s de -

una disminución del peso relativo de la importación de

textiles y de la exportación de plata acuñada, Las rel~ 

cienes comerciales se realizaron básicamente con países 

europeos (Inglaterra, Alemania, Francia) y con Estados

Unidos, siendo poco significativos los intercambios con 

América del Sur, Asia y América Central. 
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Los principales articulas importados por México entre -

1821 y 1880 fueron bienes de consumo, 9ue representaron 

el 90% de las importaciones anuales. Las telas de todo

tipo fueron el primer producto de importaci6n durante -

esta época, alcanzando casi el 50% de valor de la impo! 

taci6n anual. 

El resto de las importaciones lo formaron bienes de pr2 

ducci6n sin elaborar, intermedios y de inversi6n. En -

donde los bienes de producci6n representaban menos del-

5% del 10% restante. 

Es a partir de 1875 que se comienza a importar en forma 

masiva equipo, materiales, combustibles y maquinaria p~ 

ra la construcci6n y mantenimiento de la nueva red fe-

rroviaria. 

Las principales exportaciones se constituyeron casi en 

su totalidad de metales preciosos y en una peaueña Pª! 

te de productos minerales, agr1colas y pecuarios. La -

plata acuñada fue el primer producto de exportaci6n -

del pa1s, llegando a representar entre un 70 y un 50%

de toda la exportaci6n anual, 

2,2 Relaciones comerciales (1821~1875). 
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"'La direcci6n del comercio exterior mexicano en el periodo 

analizado, no present6 variaciones fundamentales: las - -

transacciones comerciales con Europa fueron las de mayor

importancia; en segundo plano se ubicó Estados Unidoe'~ .~-
Las paises con los cuales se efectuaron los mayores cam -

bies fueron Inglaterra y Francia, seguidos por Estados -

Unidos ,y Alemania, naciones que en su conjunto represent~ 

ron más de las cuatro quintas partes del comercio exterior 

de México. Los contactos comerciales con estos paises se -

mantuvieron y se incrementaron durante esta época y sólo -

fueron suspendidos en tres ocasiones: de 1823 a 1836 con -

España , en 1838 y 1839 con Francia y de 1846 a 1848 con-

Estados Unidos. El fuerte crecimiento del comercio mexica-

no-norteamericano llevó a Estados Unidos junto con Ingla-

terra a ser los dos paises más importantes en el comercio 

exterior de México a principios de 1880. 

2.3 Situación del Comercio Exterior en México, 

"El comercio exterior de Milxico registr6 un aumento debido 

principalmente a los siguientes elementos: la inversión -

ge capital extranjero en las distintas actividades econó-

micas; el desarrollo de las comunicaciones ferroviarias -

y maritima3 iniciado en 1873; el aumento de población; 

!./ Inef. Herrera Canales "El Comercio Exterior en México - -
1821-1878", Colegio de M!óxico, Mllxico 1977. 
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el auge de la miner!a1 la creaci6n de nuevas industrias 

y la contracci6n en los costos de producci6n en los paf 

ses industrializados." Y 

La mayor parte de las exportaciones siguieron siendo -

-como desde la Colonia- los metales preciosos. El oro -

y la p+ata representaban, en promedio, 65% del valor --

anual de las exportaciones. En cuanto a la estructura -

de las importaciones se observa claramente que México -

se transform6 de un pa!s importador de productos agr!c2 

las a pa!s importador de manufacturas. 

De 1870 a 1910 el comercio exterior mexicano sufrid una 

importante transformaci6n en cuanto a mercados. Antes -

del porfiriato el comercio exterior se orientaba princ! 

palmente hacia Europa (Inglaterra, Francia, Alemania y

España) ¡ a partir de 1873, de manera lenta pero firme -

los mercados europeos empiezan a ser desplazados par el 

norteamericano. 

La causa m&s imporcante de este cambio fue el desarrollo 

de las líneas férreas, adem&s del aumento de las inver--

sienes norteamericanas en nuestro país. Es importante 

mencionar la rehabilitaci6n y el acondicionamiento de los 

puertos mar1timos, ya que hasta 1875 no existía nada aue-

y LC'Opoldo Sol!s Luna "La realidad econ6mica mexicana: -
retroviBi6n y perspectivas", Editorial Siglo XXI, Mllxico 
1981. 
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pudiera llamarse con propiedad un servicio regular de -

tr&fico rnar!timo, pero esta situación cambió a partir de 

1880 por los ferrocarriles. 

Fue importante dar subvenciones a lineas navieras extr"!). 

jeras para que tocaran nuestros puertos y el sistema de

transporte ferroviario se integrara con el mar1t.imo. El 

auge del comercio exterior se prolongó hasta 1908 cuanco 

se inició una crisis mundial¡ sin embargo, para 1910 se

hab!a repuesto e inclusive registró aumento. 

Las cifras del comercio exterior de México correspondieu 

tes a los años de 1900 a 1939 presentan en el movimiento 

comercial variaciones, dos de las cuales son de mayor -

importancia¡ la primera corresponde al año de 1914 y se

debe a la desorganizacjón causada en la econom!a por la

Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial. Entre -

los años de 1929 y 1932 tuvo lugar la segunda depresión

correspondiente a la crisis mundial que afectó de manera 

inevitable a México, este fenómeno hizo disminuir el va

lor total de las importaciones y exportaciones¡ de 1932-

a 1939 el comercio aumentó. 

como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial el comer

cio del mundo se vió afectado y México no fue la excep -

ción, por lo tanto se p\E<len establecer dos etapas de - -

desarrollo del comercio exterior mexicano en este siglo! 
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una, que se inicia en 1900 y termina con el inicio del 

conflicto b~lico en 1939 y la otra, que desde esa fecha 

llega a nuestros días, 

En la primera,las importaciones presentan un incremento 

irregular hasta el año de 1910, con un valor m!lxirno en -

1907. El descenso en las importaciones correspondiente -

al año de 1910 se explica por el movimiento revoluciona

rio, cuyos efectos se prolongaron hasta 1914. De esta -

fecha a 1917, el volumen de importaciones no es conside

rable, por los trastornos políticos-administrativos y 

econdmicos motivados por la Revoluci6n Mexicana y por la 

contraccidn que sufrid el comercio mundial, debido a la 

Primera Guerra Mundial. En 1918 se superaron las anteri2 

res cifras de importacidn y el crecimiento se prolongd -

hasta 1921, cuando por la brusca caída del precio de la~ 

plata (de 1.099 ddlares la onza a 0.627),se redujo el 

valor de las importaciones debido a la baja capacidad de 

compra del país. En 1923 se present6 una segunda depre-

sidn, luego las importaciones aumentaron de valor hasta

superar en 1939, todas las anteriores. 

Las exportaciones presentan un aumento gradual de 1900 a 

1914, el descenso en 1914 fue por las causas antes menci2 

nadas. En 1917 hubo disminucidn de las exportaciones per

la Primera Guerra Mundial. De 1917 a 1929 representa un -
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alza en el valor de las exportaciones¡ sin embargo, el 

valor de las exportaciones estaba constituído por dos

productos (plata y petr6leo) y cuya situaci6n en el -

mercado se reflejaban directamente en el valor de éstas. 

En 1932 se marca un desarrollo ascendente de nuestras -

export~ciones, s6lo interrumpido por un ligero descenso 

en 1938, para volver a recuperarse en 1939. 

Ya dentro de la segunda etapa, durante la Segunda Guerra 

Mundial, algunos de los fen6menos creados favorecían a -

nuestro país, por ejemplo la escasa competencia, amplios 

mercados y suficientes disponibilidades monetarias, fue

ron ventajas que permitieron a M6xico su industrializa 

ci6n y mejorar sus relaciones comerciales durante el - -

período bélico¡ sin embargo, las condiciones favorables-

no fueron plenamente aprovechadas. 

En 1914 se registra el primer saldo negativo en la balan

za comercial mexicana, y en 1942 y 1943 se obtuvieron su

per~vits. En 1944, Estados Urtidos puede satisfacer muchos 

de sus pedidos y al cubrir la demanda acumulada, provoc6 

un extraordinario crecimiento en nuestras importaciones. 

De 1944 a 1964 se logr6 reducir casi a la mitad la partl 

cipaci6n de los bienes de consunn dentro de las importa-
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cioncs totales, por lo cual se pudo incrementar la com

pra de equipo, maquinaria, vehículos y otros bienes ne

cesarios para la industrialización. 

En este periodo también se presenta un incremento en las 

exportaciones de productos con mayor grado de elabora -

ción y la industria de la manufactura aumenta su parti-

paci6n en las exportaciones del 5 al 21% de 1959 a 1960. 

Los Gltimos 25 años han constituido para MGxico, cambio 

y desarrollo, aspectos que se manifiestan en el comercio 

de exterior de nuestro pa!s, t"eniendo m:ls del 50\ de

sus exportaciones e importaciones de la industria extraE 

tiva y la manufacturera. 

La industria manufacturera hasta 1977 ocupaba en México 

el primer lugar en el valor de exportaciones¡ sin embargo, 

y a pesar del constante crecimiento y dinamismo de esta 

industria, se vi6 desplazada por la industria extractiva 

a partir de 1978 que hasta la fecha registra mayor valor 

de sus exportaciones. La raz6n de este cambio es de to-

dos conocida y es el producto de la economía petrolizada 

que ha seguido México, basada en las exportaciones de -

petróleo crudo. No obstante, que la tendencia es hacia el 

cambio de una estructura econdmica m:ls"diversificada y -

especializada", sigue siendo hoy por hoy el petróleo la-
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principal fuente de ingresos de México a través de sus 

exportaciones. 

En el ámbito de las importaciones la situación también 

ha cambiado, siendo ahora los bienes de producción los 

que representan el mayor valor dentro de nuestras impo~ 

taciones. Panorama que es muy diferente del que exist1a 

hasta finales de los 60's. en el cual los bienes de co~ 

sumo era el renglón principal de nuestras importaciones. 

Dentro de los bienes de producción, la industria manu -

facturera es la principal importadora, constituyendo un 

86\ de las importaciones mexicanas. 

Actualmente el Comercio de México con el Exterior est4-

distribuido básicamente entre Estados Unidos y la comu

nidad Económica Europea que la componen Alemania Occide~ 

tal, Bélgica-Luxemburgo, Dinamarca, España, Francia, -

Grecia, Irlanda, Italia, Pa!ses Bajos, Portugal e In~la

terra¡ participando con cerca del 80\ de nuestras impor

taciones y exportaciones. cabe señalar que Estados Uni -

dos sigue siendo casi después de 30 años el principal -

cliente, con el cual se comercia cerca del 70% del total 

de la actividad en el exterior en 1987. 

México vive un proceso de desarrollo y cambio, por lo --
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cual necesita tornar medidas y realizar acciones con el fin 

de lograr un ambiente propicio en aras de un mejor desen-

volvirniento de BU Industria y de BU Comercio Exterior. Las 

medidas y las acciones se estan tornando, es el momento de 

aprovecharlas y participar en la construccidn de un M~xico 

mejor y m~s competitivo a nivel mundial. 



CAPITULO 111 

PROTECCIONISMO 
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. 3, PROTECCIONISMO 

El proteccionismo no se puede definir por separado, como -

fen6meno independiente del sistema econ6mico internacional

global, ya que se quedaría sin explicaci6n. Es muy importa~ 

te estudiarlo en el contexto general, para observar sus or! 

genes, características y consecuencias. 

3.l Oefinici6n: 

Con base en esta premisa, por proteccionismo comercial 

se puede entender al esfuerzo desarrollado por el GobieE 

no de un país, por razones políticas más nue econ6micas, 

de evitar que su economía adquiera bienes provenicnten -

del exterior con dos fines fundamentales: la protección 

de su propia planta productiva y el equilibrio de su ba

lanza comercial. En otras palabras, es una actitud polí

tica propia en beneficio de la economía interna de una -

naci6n. 

El proteccionismo es un instrumer.to de pol1tica económi

ca, que pretende el fortalecimiento de una economía na-

cional, con objetivos muy diversos, como son: fortalecer 

un proceso de industrializaci6n, mantener el equilibrio

de una balanza de pagos, desarrollar una rama particular 

de la economía, etc, Y como tal ha sido y es utilizado -
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por muchos pa1ses, y en México, se aplic6 con rigidez -

durante 30 años. 

El proteccionismo ha sido frecuente en los paises en -

desarrollo, particularmente los de mediana industriali

zaci6n; en la actualidad, lo interesante es que el pro

teccionismo ha dejado de ser una pol1tica de los pa!ses 

en desarrollo, para convertirse en una pol1tica de los

pa!ses desarrollados. 

En este caso, se podr!a cuestionar si la aplicaci6n del 

proteccionismo en los misrros, responde a un razonamiento 

equitativo de que todos los pa!ses, desarrollados o en

dosarrollo, tienen derecho para proteger su economía. -

Sin embargo, el problema no es tan simple. En el mundo

de la economía internacional, se trata de relaciones --

entre desiguales no entre iguales; y por lo tanto los -

efectos de las pol!ticas ecor.6micas no se distribuyen -

equitativamente. 

Por ejemplo, después de la posguerra el proteccionismo

era una pol!tica hasta sugerida a las naciones subdesa

rrolladas por organismos internacionales¡ que en pa!ses 

como México o Brasil lo aplicaran s6lo le tra1a benefi

cios a las naciones desarrolladas o las Europeas. Senci 
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llamente, que surgiera en Am~rica Latina un aparato -

industrial de manufacturas bajo el proteccionismo, le 

garantizaba a los desarrollados un mercado para los -

bienes de capital y las tecnologías correlativas. Ad~ 

más, el proteccionismo impulsaba las exportaciones h~ 

cia ellos de materias primas baratas a cambio de ma 

nufacturas muy sofisticadas que, en el contexto del 

intercambio desigual, les garantizaba ocupaci6n, util.!_ 

zaci6n de sus recursos financieros y flujo de capital

ª su favor, para señalar s6lo los efectos más impor -

tantea, En cambio ahora, cuando los países desarroll~ 

dos aplican el proteccionismo, lo que sucede es que -

se detienen las exportaciones de los países pobres y 

se quedan sin divisas para pagar los bienes de capital, 

que adquirieron anteriormente, o para importar insumos 

sofisticados, o bienes de consumo básico o duraderos o 

más bienes de capital; y por lo tanto, el crecimiento 

de sus economías se detiene y la crisis econ6mica y so-

cial se generaliza. Pero no s6lo eso, que una buena 

cantidad de países en desarrollo aplicaran simultánea -

mente el proteccionismo, no habr !a perjuicio para ningu-

na naci6n; en cambio, si las siete potencias más qran-

des dP.l mupdo occidental aplican el proteccionismo, e 1 
resto de los países sufren las consecuencias. 

En otras palabras, el efecto es desigual y siempre 
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inclinado para el beneficio de las potencias, dada la 

dependencia financiera, tecnol6gica y comercial de 

los paises subdesarrollados. 

3.2 Tendencia Proteccionista: 

Hasta el principio de los setentas, los promotores de la

liberaci6n. comercial eran las naciones desarrolladas1 su~ 

tentada su actividad dentro del marco del Acuerdo General 

sobre Aranceles y Comercio, GATT, las potencias occident~ 

les comerciaban entre ellas y lentamente incorporaban a -

las naciones en desarrollo. Para mediados de los setentas, 

el 80% del comercio mundial se daba entre las potencias, 

Pero se present6 la crisis y lentamente se fue estable --

ciendo el proteccionismo en las potencias, por decisiones 

unilaterales, que contradicen sus postulados en el GATT y 

todos los Acuerdos Mundiales. 

Los países desarrollados tienden a ser proteccionistas; -

aunque conocen y critican sus efectos, desarrollan nuevos 

conceptos que manejan en los Foros Internacionales como -

el de gradualismo y el de la reciprocidad. Estos consisten 

en que 91"adualmmtc se vayan disminuyendo las preferencias -

uJtablecidas por negociaciones internacionales a favor de 

los países subdesarrollados y que la liberalizaci6n de un 
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mercado de una nacidn industrializada, sea acompañada por 

la recirroc idad de la nacidn subdesarrollada c;rue lo rre-

tende, lo cual coloca en posicidn desfavorable a los rai

ses en desarrollo, 

Estos concertos se usan actualmente en las negociac iOnes 

inter i;;c ional es, acompañados de d oc is iones muy importan-

tes en el terrero del proteccionismo como las legislaciO

nes interi;;s c;rue impiden tal comercie interi;;cioi;;l, el -

sistema de cuotas para determinar las rreferencias y las 

decisiOnes unilaterales sobre la suf'}esta afectaci6r de -

su iroustria aue toman las potPncias, sin arlicar la rru,!:: 

ba del dliño. 

3 .3, Razones del Proteccionismo: 

En la ~poca irtnediata de la posguerra el rroteccionismo te. 
ma auge con el decidido resraldo e influencia rorteameric!!, 

na como rarte de su plan de reconstruccidn de Europa y Ja

¡:dn, daroo origen al establecimier.to de un conjunto de iJl! 

tituc:!ones internacionales en las cuales asumi6 una posi-

c i6n dominar.te. 

Surgen asi el Fo roo Monetar :!o Internacional (FMI) y el BB,!! 

co Interracidn de Reconstruccidn y ·Fomento (BIRF), el -
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Banco Mundial y posteriormente se instaura el GATT. -

Esas instituciones tuvieron una funci6n importante er la 

basqueda del equilibrio de la economia mundial bajo la

influencia norteamericana, regulando los flujos moneta

rios, canalizando el financiamiento con base en el d6lar 

norteamericano como moneda generalizada de intercambio y 

provocando la liberalizaci6n comercial. Durante 20 años

el sistema fue muy eficiente y tuvo varias consecuencias 

impcrtantes1 lograr la estabilidad cambiaria, incrementar 

el comercio internacional, evitar una segunda depresi6n-

posbélica como la de 1929 -o por lo menos retrasarla- pr2 

vocar la industrializaci6n de muchos países del Tercer -

Mundo y, sobretodo, recuperar las economías de las poten

cias aliadas durante la guerra. 

A finales de la década de los sesentas, la situaci6n co -

menz6 a cambiar de una forma particular. De alguna manera 

la economía norteamericana entr6 en proceso de improduct~ 

vidad y comcnz6 a perder mercados frente a sus aliados, -

ademas de que comenzaron ~stos a penetrar su propio mere~ 

do. Para 1970, Norteamérica tenía un fuerte déficit comeE 

cial que presionaba su balanza de pagos, lo que la llev6 

a tomar varias decisiones trascendentes a nivel mundial: 

la sobre tasa antes referida que rompió las normas comer

ciales promovidas por los Estados Unidos, la devaluaci6n 
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del d6lar, y la suspensi6n de la convertibilidad del -

d6lar en oro. De inmediato se presentaron una serie de 

fen6menos en la economía internacional de mucha impor-

tancia: la flotaci6n de las monedas, el surgimiento de

los derechos especiales de giro como moneda , sustitut! 

va para el apoyo de las balanzas comerciales en dificui 

tades y sobretodo, el surgimiento claro de la multipol~ 

ridad de las potencias, Alemania, Francia y Jap6n fun

damentalmente, compitiendo con los Estados Unidos por -

los mercados de bienes y de servicios financieros. 

El segundo impacto fue el de la crisis energética. Para 

1972, parecía que las reservas mundiales de hidrocarbu

ros se agotaban, hab!a escasez en el mercado petrolero-

y la guerra entre Israel y Egipto fue buen pretexto para 

reestructurar el precio mundial del energético que per

miti6 extraerlo de mayor profundidad. Pero el incremento 

del precio del petr6leo crudo hasta en un cuatrocientos 

porciento en un s6lo año, puso en evidencia la dependen

cia de las grandes potencias en materia energética.Fue -

claro para entonces que la bonanza de las potencias se 

había sostenido a partir de los bajos precios de las ma-

terias primas b&sicas. El increrrento de los precios de -

los energéticos y de muchas otras matetias primas, cam

biaron de direcci6n por primera vez en ¡a historia de -
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los flujos financieros. Si los paises superavitários -

en su cuenta corriente hab!an sido las potencias, dura~ 

te cinco años lo fueron las naciones exportadoras de -

petr6leo. Además, en medio del conflicto, una vez más -

se evidenci6 que la productividad y la competitividad -

de Norteamérica en los mercados internacionales, era m~s 

baja que la de sus antiguos aliados, las otras poten 

cias occidentales. 

La forma como los Estados Unidos manejaron su pérdida -

de competitividad y su dependencia energética, tuvo una 

consecuencia muy importante: el pago de su déficit co -

mercial a través de la v1a monetaria, como un exceso de 

circulante de d6lares por el mundo, trajo como consecue~ 

cia la inflaci6n generalizada. La factura petrolera era 

sumamente cara para la pérdida de productividad norteam~ 

ricana. Ese era el problema fundamental a combatir. 

A partir de entonces, comenzaron los ajustes. El primer 

paso, fue la reestructuraci6n del mercado energético. -

Varios paises no pertenecientes a la OPEP fueron apoya

dos en su producci6n de petr6leo. Sobresalen Inglaterra, 

Noruega y México. Además se aplicaron las políticas nec~ 

snrias para disminuir el consumo de energ1a y la más -

importante de ellas fue la recesi6n. 
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Esto signific6 que de inmediato comenzaran a surgir -

excesos de liquidez en las instituciones financieras

internacionales, que no encontraban su colocaci6n en 

las grandes potencias. Fueron recursos ofrecidos, ca

nalizados a los pa!ses en desarrollo, lo que explica

el tamaño de la deuda actual de esos pa!ses que alca!!. 

za m~s de los 600 mil millones de d6lares. Estos flu

jos financieros permitieron a muchos pa!ses pagar su

propia factura energética. Para otros, como México, -

importar y por lo tanto mantener los flujos comercia

les durante una década. Por el año de 1980, las rela

ciones comerciales y financieras del mundo se hab!an

trastocado. 

El segundo paso, fue el combate de la inflaciOn prov2 

cada por el reajuste energético. Las medidas fundameu 

tales que las potencias aplicaron, tienen cierto -

car~cter represivo.Sobresale el incremento de las tasas 

de interés, conducido a aminorar los déficits guberna

mentales, medida importante, que fortaleció al dólar. 

Pero se present6 una consecuencia inesperada. La deuda 

de los pa!ses pobres, que hasta 1970 estaba b~sicamente 

contra!da con organismos internacionales de fomcnto,sc 

hizo privada, Fue la Banca Privada Internacional, que-
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busc6 que sus recursos no estuvieran ociosos, la que -

se encontró de repente con que las políticas aplicadas 

po• Norteamérica para su reajuste económico, podían -

poner en insolvencia a sus nuevos clientes, las nacio

nes en desarrollo, y es donde se inicia el círculo vi

cioso. 

SegGn los expertos en comercio internacional, las po-

tencias mundiales estando en franca competencia entre

ellas y buscando su reajuste interno con una política

depres i va que pretende el incremento de la productivi

dad, han aplicado altas tasas de interés y su comercio 

está sujeto a acuerdo multilaterales. 

Esto afecta a los países que tienen que pagar las altas 

tasas por sus créditos internacionales, agravados por -

el incremento de su participación en el mercado mundial, 

pero que ven los mercados de las potencias de alguna -

manera restringidos. Ante el peligro del sistema finan

ciero internacional, las Instituciones Privadas preten

den recuperar sus recursos para canalizarlos a la recu

peración de las potencias y quieren que la deuda otra -

vez se canalice a las Instituciones Gubernamentales. -

Por la vía de las tasas de interés, las naciones deudo

ras pagan con sus recursos la recuperaci6n de las pote~ 

cias, mientras se ven obligados a frenar su desarrollo-
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por la carencia de divisas para resolver sus necesida

des de importaci6n, sin la cual no pueden mantener en -

funcionamiento sus plantas productivas, lo que a la vez 

les impide pagar su deuda internacional, 

Si México se ha' incorporado con fuerza en los mercados 

internacionales, se debe básicamente a su exportación -

petrolera, Pero se trata de una materia prima, que pro

porciona m~s de tres cuartas partes de las exportacio -

nes y que por su valor estratégico no está sujeta a las 

medidas proteccionistas sino muy levemente. 

En este contexto, a la industria mexicana le sucede lo 

que un Canciller mencionaba en la reunión del Grupo de 

los 77 en Buenos Aires: "si somos eficientes las pote!!_ 

cias nos sancionan1 si no lo soros, nos tachan de ine

ficientes". 

El efecto del proteccionismo, en el conjunto de la pr~ 

blemática mundial, junto con los problemas financieros 

y de transferencia de tecnolog!a, es que tiende a hacer 

regresar a México a una estructura de producción simi

lar a la que se ten1a hace cuarenta años. En aquel en-

tonces, era básicamente exportador de materias primas, 

importador de los setentas¡ casi la mitad de las cxpo! 
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taciones eran de manufacturas y las importaciones de las 

mismas hab1an disminuido para acrecentarse las de bienes 

de capital. 

Para 1983, México otra vez se convierte en exportador de 

materias primas casi en un 90%, pero sin la capacidad 

para ser importador de bienes de capital, situaci6n que 

introduce en esta investigaci6n la reconsideraci6n de la 

implementaci6n de pol1ticas de protecci6n aplicadas en -

México y la revisi6n de los principales mecanismos ins -

trumentos, ~istemas, tratados y acuerdos concertados -

para proteger la planta industrial del pa1s en su deve -

nir hist6rico. 
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3.4 POLITICAS DE PROTECCION EN MEXICO 

Las políticas de protecci6n se instrumentan en M~xico, cuaE 

do en 1924 se establece en la Ley Or~ánica del Artículo 28 

Constitucional, la facultad al Ejecutivo Federal para evi-

tar la importación de mercancías que pudieran competir des

lealmente con las de producción nacional, as! como la de im 

pedir la introducción o salidas de productos que pudieran -

afectar las condiciones económicas del pa!s. 

Este deseo de proteger la industria se pone en práctica en 

1939, cuando aparece el arancel mexicano al ponerse en Vi!lOr 

la Tarifa General de Importación, manejándose como rtnico -

elemento de protección hasta 1948, en rue se establece la -

pol!tica de permisos de importación. A partir de esta fe-

cha se utilizan en conjunto el arancel y el permiso como -

elementos proteccionistas, manteni~ndose esta situación ha~ 

ta 1974, en ~ue al reestructurarse la Tarifa General de Im

portación, se elimina casi totalmente el arancel como ele-

mento de protección y se mantiene Gnicamente el permiso pr~ 

vio de importaci6n como elemento para impedir la entrada de 

productos del exterior nue pudieran competir con los f abri

cados en el pa!s. En 1985 se revierte el proceso de 1974 -

mediante el proceso de racionalizaci6n de la protección me

diante la sustitución de los permisos previos de importación 

por aranceles. 

El empleo de uno u otro o de ambos elementos e~ con~unto,-

permitió en definitiva el espectacular desarrollo rue tuvo 
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la Industria Nacional y en forma particular la Industria 

Química, facilitando además el proceso de sustituci6n de i~ 

portaciones, as! como la instalaci6r. de una industria diveE 

sificada y el desarrollo del mercado interno. 

Sin embargo, se debe puntualizar oue al mismo tiempo oue se 

logr6 este gran desarrollo, el uso indiscriminado de la po

lítica proteccionista provoc6 la aparici6n de algunas empr~ 

sas que en la actualidad pudieran considerarse ineficientes, 

ya sea por no contar con suficiente materia prima, por no -

utilizar los procesos más adecuados para las características 

y condiciones del país, por ser prematuras o sea, que se -

instalaran antes de contar con un mercado interno, lo sufi

cientemente grande para tener una capacidad a escala campe-

titiva. Sin embargo, algunas de ellas al contar con una -

gran protecci6n, pudieron eliminar con el tiempo muchos fa~ 

tares negativos y actualmente pueden considerarse competiti 

vas dentro del ámbito internacional, cuando menos en lo ~ue 

se refiere a precios dom~sticos. Tambi~n es necesario ex-

plicitar el surgimiento de industrias especuladoras o espe

culativas. 

La madurez y complejidad a.ue alcanza la industria química -

a finales de los 60's y su creciente · participaci6n 

en el Producto Nacional Bruto, se basa en el 
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desarrollo de la infraestructura econ6mica. El crecimiento de 

la industria fue impulsado por las medidas de fomento indus-

trial establecidas por el Estado Mexicano, principalmente; la 

incentivaci6n fiscal a industrias nuevas y necesarias, y la -

protecci6n contra importaciones, 

La Industria Química Mexicana logra su desarrollo nracias a 

la política proteccionista, mediante un permanente proceso de 

sustituci6n de importaciones; sin embargo, presentaba el pro

blema de altos costos por su pequeño mercado nacional y por -

lo consecuente baja competitividad internacional. 

El mecanismo utilizado para la protecci6n de la producci6n n! 

cional contra importaciones, se ejerce mediante la interposi

ci6n de obstáculos a la libre introducci6n de mercancías del 

exterior; obstáculos econ6micos y administrativos. En M6xico 

se tenia establecido un mecanismos doble para tal efecto, Por 

un lado, la barrera arancelaria, y por otro la sujeción al r~ 

gimen de permiso de importaci6n. La utilización del seaundo 

hab!a resultado muy conveniente por su elasticidad, mas sin -

embargo, el primero constituía y constituye la verdadera pro

tecci6n de la industria nacional ror parte de las autoridades 

gubernamentales. El problema de una estructura industrial de 

altos costos y de baja competitividad internacional radicó -

en cierta medida en la aplicaci6n indiscriminada de protección, 
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pero la estructura de altos costos no era efecto del pro -

teccionismo, sino que éste era una necesidad generada por

~quella. La causa profunda de tal circunstancia se encon -

traba en la estrechez del mercado mexicano. 

Desde el principio se concibió la idea oue la muy limitada

capacidad de consumo del mercado mexicano implicaba la nece 

sidad de instalar f~bricas de magnitud de operación menor a 

las del extranjero, razón por la cual sus costos tendr!an -

que ser forzosamente mayores y sus productos tendrían oue -

ser pagados a mayor precio aue los de la oferta internacio-

nal. El dilema fue instalar plantas de altos costos o espe

rar a que el crecimiento del mercado pErmitiera producciones 

econ6micas¡ la respuesta era obvia, en virtud de que el ha

ber retrasado la industrialización hubiera imposibilitado -

el crecimiento del mercado. 

La decisión~e industrializar el pa{s fue implementada media~ 

te pol1ticas, tales como la construcción de la infraestruct~ 

ra, el establecimiento de leyes que otorgaron incentivos fi! 

cales y protección a la actividad industrial, por conducto -

del régimen arancelario y el control de importaciones, as1 -

como otras que procuraron la ampliación del mercado interno, 

como la Reforma Agraria y las Leyes Laborales. 
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En l97l existia una corriente antiproteccionista, nue desde -

algunos años antes ya había tomado cierta fuerza y que con 

tendencia a limitar el proteccionismo habían tenido eco en 

cisµisic:iones oficiales, puestas en vigor en 19 69 y nue habían

trascendido a la siguiente ndministraci6n. Tales disposicio-

nes se determinaron e0bre la base de comparaciones entre los

precios de los productos nacionales a proteger y los corres-

pendientes en mercado doméstico de los principales paises pr~ 

ductores. Haciendo un an~lisis de tal medida, resaltan dos -

aspectos en contraposici6n con ésta, aue son: 

l. La comparaci6n de precios entre la producci6n nacional y -

la de los paises extranjeros, si bien es un indicador de -

los niveles de costo de productos, no puede ser una base -

de criterio para la determinaci6n de un límite a la pro -

tecci6n, dadas las muy diferentes circunstancias que pueden 

afectar el costo de producción en diversos paises, 

2. En un an~lisis comparativo de precios de productos auími-

cos en los mercados domésticos de los países más avanzados 

del mundo occidental, como son: Estados Unidos, Alemania,

Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda e Italia, llegan a -

observarse diferencias hasta de más de un lOO%, siendo va

riable el país de mayor precio, 

Sin embargo, en los principios de la década de los 70's, la-
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situaci6n se manejaba con la idea de fijar normas y no -

eliminar el proteccionismo, argumentando gue esta medida 

también era utilizada en pa1ses de alto desarrollo y aue 

la manera eficiente de llevarlo a cabo era mediante la

decreciente protecci6n a los productos de importaci6n. 

A finales de los 70's, se consider6 que la etapa de des! 

rrollo lograda tenía que dejar atrás la pol1tica de sus

tituci6n de importaciones e iniciar una más racional aue 

permitiera aprovechar mejor los recursos naturales del -

país, orientada a producir los elementos primordiales pa_ 

ra el mercado interno y que al mismo tiempo lo aumentara 

principalmente a través de la creaci6n de empleos, pero -

también con una visi6n más amplia de los mercados exte -

rieres y de esta forma lograr el establecimiento de una

industria competitiva a nivel internacional. 

Uno de los primeros pasos para el logro de esto~ objeti -

vos, fue el estudio de los sistemas de protecci6n, desem

bocando en la necesidad de contar con uno más racional,--

por lo cual se inicia el cambio del reauisito de permiso

prcvio por el de la protccci6n v1a arancel, aprovechando

para ello la coyuntura de que a fines de 1977 casi todas 

las fracciones de la tarifa quedaban descontroladas; con 

objeto de lograr un cambio aue no afecte el desarrollo -
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logrado, se establecen criterios que tienen como principal 

objetivo el seguir protegiendo. Para fijar el arancel se -

utilizan dos elementos: el ad-valorem y el precio oficial, 

determinándose límites para el primero seg!ln se produzcan 

o no en el país, para el caso del precio oficial se esta

blece que éste en la mayoría de los casos, corresponderá -

al precio del producto en los mercados domésticos de los 

principales países exportadores. 

El 27 de diciembre de 1978 aparece publicada la Ley de 

Valoración Aduanera fijándose su entrada en vigor y en la 

cual se determina que la base gravable para la cuota ad

valorem del Impuesto General de Importación seril. el va-

lar normal de las mercancías a importar. 

Definiéndose al valor normal como el que corresponde a las 

mercanc1as a importar como consecuencia de una venta efec_ 

tuada en condiciones de 1 ibrc competencia entre ur1 vende

dor y un comprador independiente uno del otro. 

Asimismo, se señala en dicha Ley auc para determinar el v~ 

lor normal se partirá en orden sucesivo y por exclusión -

de: 
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a) Precio de factura 

b) Precio usual de competencia 

c) Precio probable de venta en territorio nacional 

d) Precio efectivo de venta en territorio nacional 

e) Precio que corresponda a la suma de alquileres 
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3.5 PR01'ECCION EFECTIVA EN MEXICO 

A partir de la década de los 80's se otorga al come~ 

cio exterior un lugar destacado dentro de la estrat~ 

gia para el desarrollo futuro del país. Dada la es-

trecha relaci6n que existe entre importaciones, sust! 

tuci6n de importaciones, exportaciones y política de 

protecci6n, dentro del Plan Nacional de Desarrollo --

1982-1988 se considera a estas variables en su conju~ 

to y se señala que la política de protecci6n debe di

señarse con base en el concepto de protecci6n efectiva. 

Por su parte, el Programa Nacional de Fomento Indus -

trial y Comercio Exterior (PRONAFICE) establece de m!!_ 

nera más específica las medidas a aplicarse en cada -

una de esas áreas y señala la forma precisa en oue la 

reestructuraci6n de la protecci6n se efectuará con be 
se en dicho concepto. Asimismo,la informaci6n utiliz~ 

da en la estimulaci6n de la protecci6n efectiva es de 

gran utilidad en la identificaci6n de las actividades 
productivas con potencial exportador. 

L•esd" 19 80 la Secretaría de Comercio inici6 el-

estudio siste1.1ático de la protccci6n en M~xico. Para-

este prop6sito, creo la Coordinaci6n General del Est~ 

dio de Protecci6n Efectiva, la que efectu6 los estu -

dios correspondientes a 1979 y 1983. La vinculaci6n -
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del .Instituto Mexicano del Comercio Exterior (I~CE) 

con la coordinaci6n a cargo del estudio de la Protes 

ci6n Efectiva determindada por las necesJ.dades de -

investigaci6n, condujo en diciembre de 1982 a la d~ 

cisi6n de que, a partir de 1983, la realizaci6n de 

estos estudios ~uedar!a a cargo del Instituto Mexi-

cano del Comercio Exterior como una labor regular -

dentro de sus actividades. 

"El principal postulado en que se basaban estos es

tudios es que tanto las medidas arancelarias al co

mercio exterior, como los subsidios y estímulos con! 

tituyen incentivos ~ue afectan la direcci6n y monto 

de la asignaci6n de recursos entre las diversas ac

tividades e inciden sobre el volumen del comercio -

exterior y sobre el ritmo de crecimiento econ6mico; 

por lo que, al determinar los efectos de esos incen 

tivos, se facilita una mejor programaci6n de cada -

sector productivo, al tiempo nue permite ajustar su 

monto y direcci6n para conformarlos al cumplimiento 

de las metas y objetivos del Plan Nacional de Desa-

rrollo, del Programa Nacional de Fomento Industrial 

y Comercio Exterior y del Pro"rama Integral de Fo-

mento a las Exportaciones•,l 

La existencia de instrumentos tales como los nermi-

sos previos de exrortaci6n e importaci6n ~' el control 

l/ Instituto Mexicano del Corrercio Exterior ( Ir.'CE) ,''La Protro 
ci6n Efectiva en Mi3xiro (1979-1983) ~ Sector O:urcrcio v Fb:: 
rronto Iné!ustrial, ~'éxiro 1984, 
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interno de precios de ciertos productos determina nue 

la estructura arancelaria no proporcione una medida-

adecuada de la estructura de la protección. Por ello 

era necesario estimar la incidencia de esos instru

mentos en los niveles proteccionistas y por lo tanto, 

determinar el verdadero perfil de la protección en -

México. Asimismo, se requer!a establecer la magnitud 

de los subsidios otorgados por el gobierno, a fin de 

determinar el efecto conjunto de los incentivos rec! 

bidos por los productores. 

La importancia de este perfil reside en nue se toma -

en cuenta no s6lo la protección que se otorga al pro

ducto terminado, sino también a sus insumos. Es claro 

que cuanto más barato le cuesten a un productor sus -

insumos, requerirá de menor protección a su producto

terminado para poder competir con bienes importados,

y viceversa. 

Asimismo, al recibir un subsidio un productor está en 

condiciones de mantener sus costos y precios a un ni

vel determinado, requiriendo una protecci6n menor que 

en el caso de no existiera ese subsidio. De anu! la -

importancia del concepto de protección total o subsi

dio efectivo, en el que se estiman combinadamente los 
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efectos conjuntos de la protecci6n al producto terminado, 

la protecci6n a los insuJOOs y los subsidios recibidos. 

En los resultados se puede observar que las discrimina--

cienes entre sectores se acentGan al considerarse todos -

estos elementos en forma conjunta. Pero más aOn, los resu! 

tados del Estudio muestran que en ocasiones las políticas 

de incentivos operan en sentidos no coincidentes, pues - -

mientras una favorecen a un determinado sector, otras lo -

desfavorecen. 

As! es que, estos estudios proporcionan la pauta de hacia 

d6nde deben dirijirse los esfuerzos en materia de protec

ci6n y de subsidios, de conformidad con las prioridades -

sectoriales y nacionales establecidas en el Plan Nacional 

de Desarrollo y en el Programa Nacional de Fomento Indus

trial y Comercio Exterior. 

con las sucesivas devaluaciones del peso a partir de 1982, 

la protecci6n nominal se volvi6 negativa para la mayoría

'ª los bienes 

Esto no es debido a oue las devaluaciones eleva-

ron el precio de las importaciones, valoradas en p~ 

sos, mucho más que lo que aumentaron los precios iE 
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ternos por causa de la inflación. Lo anterior auiere decir -

que puede haber una protección o desprotección, proporciona

das por el tipo de cambio subvaluado o sobrevaluado. 

"El sistema de protección puede actuar en contra de las expoE 

taciones al hacer más atractivo el mercado interno aue el -

externo, ~ato se conoce cono sesgo contra las exportaciones~:u' 

Cada actividad productiva convierte insumos intermedios y -

primarios en un producto, pero unas actividades lo hacen con 

mayor eficiencia que otras. Una manera de medir esa eficien

cia es a trav~s del concepto del "costo de las divisas" oue

es el valor de los insumos primarios ?om~sticos aue ocupa 

cada actividad directa o indirectamente para fabricar una 

unidad de su producto representativo valuada a precios exteE 

nos y representa otro punto de análisis en el estudio de la

protecci6n efectiva. 

Tipos de Protección: 

l. La protección nominal impl1cita; la cual se define como 

la diferencia porcentual entre el precio interno y el -

precio externo de un producto. 

2. La protección efectiva es la diferencia porcentual entre 

el valor agregado a precios internos y el valor agregado 

a precios externos. 

y Instituto Mexicaro del COrrcrcio Exterior (If.C:) ,"La Protección Efectiva 
en M!ixico (1979-1983) ~ Sector comercio y Fomento Industrial, Mexioo 1984. 
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Una definici6n más ajustada al modo en aue se calcula la -

protecci6n efectiva es la siguiente: es la diferencia entre 

el valor agregado aue se genera en la fabricaci6n de un -

producto y el valor d!i/!e gci~'ª r1ue se generar!a en el caso -

en que no hubiera restricciones de ningtin tipo a ~.as impo_;: 

taciones (arancell"s, perrniros previas, rreciOs oficiales, etc.). 

3. La metodolog!a utilizada para calcular los subsidios en el 

otorgamiento de cr6ditos de tasas rref.erenciales es consi

derar en primer lu~ar, los montos de los crtditos: en se-

gundo luqar, el diferencial entre los intereses aplicacor. 

(preferenciales) y los intereses normales vioentes e~ el -

mercado y, en tercer lugar, los plazos de los cr~ditos, 

4, Los subsidios fiscales, aue son subsiGios compensados con 

impuestos, 

s, Los subsidios directos c,ue son considerados corro aauellas 

transferencias corrientes del qobierno aue subsidian los -

costos de operación de las empresas sujetas al estimulo. -

Normal~ente estos subsidios tienen como ohjetivo el mante

ner bajos los precios de los productos o servicios proror-

cionados, 
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6. La estructura de la protecci6n efectiva rue se reflejad! 

rectamente en la protecci6n total o subsidio efectivo. 

Esta se obtiene mediante la diferencia porcentual entre 

el valor agregado a precios internos ajustados por los

subsidios financieros, fiscales y directos, por un lado, 

y el valor agregado a precios externos, por el otro. 

7. Los incentivos que la pol1tica de protecci6n proporciona 

a una actividad para vender al mercado interno o para -

exportar puede determinarse comparando el valor agregado 

que se genera al vender al mercado interno y el oue se -

genera al exportar. El sesgo contra las exportaciones se 

define como la diferencia porcentual entre el primero y 

el segundo. 

8. La eficiencia de las actividades manufactureras; cuyos 

indicadores que se presentan a nivel de clase de activi-

dad son: 

a) El tipo de empresa predominante; 

b) El origen predominante del capital; 

e) La eficiencia relativa; 

d) La rentabilidad hacia la exportaci6n; 

e) La competitividad precio; 

f) El coeficiente de exportaciones, y 

g) El coeficiente de importaciones 
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·1ediante la utilizaci6n de estos tndicadores, podrá iden 

tificarse, además del tipo de industrias oue predominan 

en una actividad, la jerarou!a oue toda actividad ocupa 

en relaci6n con cada indicador respecto de las demás 

actividades manufactureras, lo 0ue podrá servir para 

fijar criterios de selectividad y prioridad, respectiv~ 

mente. 

En general, la pol!tica de comercio Exterior instrumen

tada por el gobierno mexicano tuvo como fin a1timo, una 

firme racionalizaci6n de protecci6n del aparato product! 

vo mediante la sustituci6n de los permisos de importa -

ci6n por los aranceles, como medio adecuado para selec

ci6n de importaciones y posteriormente, una reestructu

raci6n arancelaria que permitiera formar una estructura 

de protecci6n para una mejor asignaci6n de recursos oue 

evitara el sesgo antiexportador. La promoci6n de un -

desarrollo industrial articulado al interior de la eco

nom!a nacional y la necesidad de mayor presencia en los 

mercados externos, ha requerido además de las acciones

señaladas, el fomento de exportaciones y la búsqueda de 

orientación en las negociaciones comercialas internacie 

nales, a trav6s de acuerdos bilaterales y multilatera

les insertos dentro de la pol!tica de cambio estructu

ral que requiere el pa!s para su modernizaci6n. 
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3.6 Proteccionismo 1986-1988 

Durante 1986 continua el proceso de racionalizaci6n-

de la protecci6n mediante la sustituci6n de permisos 

previos de importaci6n por aranceles que se había in! 

ciado en 1985, Al uso más intensivo del arancel se -

añadi6 el inicio de un programa de desgravaci6n, la -

eliminaci6n de precios oficiales y la reglamentaci6n

contra las prácticas desleales en el comercio exterior. 

De las 7,000 fracciones sujetas a permiso de importa

ci6n en 1985 quedan 329 fracciones en ~1 primer tri -

mestre de l98e lo cual significa una reducci6n Je --

95.3% en s6lo 3 años, En diciembre de 1987 desaparecen 

los dltimos 41 precios oficales existentes. 

El programa de desgravaci6n prevee la convergencia de 

las tasas arancelarias a s6lo cinco niveles entre cero 

y treinta por ciento hasta finales de 1988, La conclu

si6n del programa está proyectado para octubre de 1988, 

teniendo la siguiente estructura básica arancelaria; 

a) Cero de gravilmen para materias primas estratégicas 

y bienes de consumo básico, 

b) 10% para bienes que no produce el país y fracciones 

de la regla octava• del Impuesto General de Import~ 

ci6n, 
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c) 20% y 30% para bienes de produccidn nacional -

de acuerdo a su grado de elaboracidn y el n!-

vel de proteccidn efectiva otorgada. 

Para el primero de julio de 1988 se sustituirán la 

Tarifa General de Importaci6n (TIGI) y la Tarifa -

G~neral de Exportaci6n (TIGE) cuyo or!gen es la - -

estructura arancelaria de Bruselas por el sistema -

armonizado que lo utilizan la mayoría de las partes 

contratantes del GATT con la excepcidn de Estados -

Unidos y los países de Centroamérica, el cual se di 

ferencia de las tarifas actuales en la nomenclatura 

ya que en estructura será igual al utilizado hoy en 

día, tiene como prop6sito fundamental el fa~ilitar

la comunicaci6n al entablar relaciones comerciales-

con los pa!ses integrantes del Acuerdo General de -

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) • 

* Regla Octava: permite la importaci6n con bajos arau 
celes de partes y piezas para la produccidn de bie
nes de capital, siempre y cuando dichas partes no - · 
sean producidas en el país. 
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4. EL GATT. 

4.1 Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) 

Desde principios de los 70's se visualizaba aue México te~ 

dr!a que desarrollarse por un procedimiento diferente al -
de la sustituci6n indefinida de importaciones y se planteo 

el camino hacia la especializaciOn en la fabricaciOn de -
aquellos productos en los que tuviera ventajas cornparati-

vas. Asimismo, se establecieron los conceptos b~sicos pa

ra la industrializaci6n: infraestructura, nivel cultural -
del pueblo, estabilidad pol!tica, firmeza monetaria de in

versi6n extranjera. 

4.2 Generalidades. 

A fines de los 70's y principios de los BO's las pol!ticas 
tendientes a resolver los dilemas que enfrenta el 

desarrollo del pa!s, condujeron al Gobierno de la Re-

ptiblica a sopesar la importancia que tendr!a para la ec2 
nom!a nacional permanecer dentro del marco institu--

cional del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y 

Comercio conocido por sus siglas en inglés corno 

GATT, despertando gran polémica que llevo a la cong~ 

laci6n temporal del proyecto. 

Sin embargo, no es hasta noviembre de 1985 con aprobaci6n 

del Senado, que México vuelve a entablar negociaciones 

con las Partes Contratantes del Acuerdo General 
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sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), teniendo 

como marco de referencia el proyecto de protocolo de

adhesi6n negociado por México en 1979. El 4 de febrero 

de 1986 el gobierno de Méxicr envi6 al Director General 

del GATT, Dr. Arthur Dunkel, el documento conocido como 

"Memor4ndum sobre el R~girnen de Comercio Exterior" para 

que .siJ.viara de base de las reuniones del Grupo de Tra

bajo designado por las Partes Contratantes, cuya presi

dencia recay6 en el señor George Reisch, de Austria. 

En el protocolo de adhesión de México de 1986, existen 

directrices marcadas por el presidente la Replllil ica 

Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, aue le dan dentro 

del marco de las negociaciones una postura diferente -

con respecto a su similar de 1979, ·listos son: 

l) En el proceso de adhesi6n, México debería ser reco

nocido como pa!s en desarrollo, con la plena aplic~ 

ci6n de las disposiciones que le conceden trato di

ferenciado y más favorable. 

2) un reconocimiento al carácter prioritario del sector 

agropecuario de México. 

3) El mantenimiento de la flexibilidad necesaria para 

el uso de los controles al comercio exterior, en el 
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contexto de la pol!tica actual de sustituci6n -

gradual del permiso previo por arancel. 

4) La garant!a en las modalidades y orientaci6n de 

la pol!tica de desarrollo de México, basada en -

lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, -

especialmente en sus cap!tulos relativos al Fo -

mento Industrial y Comercio Exterior. 

5) El respeto total a nuestra soberan!a sobre los

recursos naturales, en particular los energéticos. 

Es as! como México, en el Memorándum sobre el Régimen 

del Comercio Exterior, plantea su pol!tica econ6mica, 

sus objetivos en pol!tica comercial, sus relaciones -

comerciales con otras áreas y paises, y una lista de

los productos concesionados por México. En abril del

mismo año se contestan las preguntas del Grupo de -

Trabajo elaboradas en sus reuniones de febrero y el -

15 de julio de 1986 se acepta el proyecto de protoco

lo de adhesi6n; se convoca a votaci6n, la cual se re~ 

liza el 21 de julio obteniendo México, 63 de los 61-

votos requeridos para su aceptacH6n. 

4.2.1 Caracter!sticas 

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Come! 

cio (GATT) es e 1 Gnico tratado multilateral 'que est!!_ 
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blece normas para el Gobierno respecto del comercio 

Internacional. 

Este Acuerdo General tiene corno objeto la liberali

zaci6n del Comercio corno medio para acelerar el 

desarrollo econ6mico de los pa!ses y constituye un

foro donde se negocian la reducci6n de obst~culos -

en el comercio, y se discuten y solucionan los pro

blemas derivados del mismo intercambio. 

Los derechos y las obligaciones contractuales que -

se estipulan en el Acuerdo han sido aceptados en i~ 

ter6s mutuo por los países miembros. La vigilancia

de la aplicación de estas normas en una actividad -

importante y permanente del GATT. 

Los países suscritos al Acuerdo General realizan las 

cuatro quintas partes del comercio mundial¡ actual

mente, el namoro de miembros es de 86 y m~s de 20 -

pa!ses no miembros aplican sus reglas en sus rela -

ciones comerciales. Cabe destacar que dos terceras

partes de los miembros del GATT son países en vías -

de desarrollo y gue incluye a países con economías -

centralmente planificadas corno Cuba, Hungría, Polonia, 

Checoslovaquia, Rumanía y Yugoslavia. 
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Estructura, Marco Jur1dico y Funcionamiento 

Es un Convenio internacional multilateral integrado -

por 38 artículos destinados a regular el comercio in

ternacional de los pa1ses signatarios, mediante el -

establecimiento de derechos y obligacion.es concebirlos 

con base en principios fundamentales aue las partes -

contratantes se comprometen·a observar y aplicar en -

la planeaci6n y ejecuci6n de sus políticas comerciales. 

Los objetivos claramente denif icos son el logro de -

niveles de vida más altos para todos los signatarios; 

la consecuci6n del pleno empleo; el logro de un nivel 

elevado del ingreso real y de la demanda efectiva; y

la ut1lizaci6n completa de los recursos mundiales y -

acrecentamiento de la producci6n y de los intercambios 

de producci6n. 

Para el cumplimiento de los mismos promueve la celebr~ 

ci6n de acuerdos encaminados a obtener, con base en la 

reciprocidad y en las mutuas ventajas, la reducci6n 

sustancial de los aranceles aduanaras y de las demás -

barreras comerciales, as1 como la eliminaci6n del tra

to discriminatorio en materia de comercio internacional, 

El acuerdo en su articulado establece los principios, -
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objetivos y compromisos que lo rigen, las prin

cipales formas de negociaci6n y disposiciones -

que se practican y aplican en el comercio inte! 

nacional, la organizaci6n y el funcionamiento -

internos y la creaci6n de Comités para la solu

ci6n de problemas espec!ficos. 

Las normas fundamentales del Acuerdo General de 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) son las -

siguientes1 

Comercio sin Discriminaci6n1Principio de la 

naci6n más favorecida (NMF) , Las partes co~ 

tratantes están obligadas a concederse mutu!!_ 

mente un trato tan favorable como el que den 

a cualquier otro pa!s en lo referente a la -

aplicaci6n de derechos sobre importac16n. 

Protecci6n Exclusivamente Arancelaria: Se -

prohiben medidas comerciales no arancelarias 

(restricciones cuantitativas, permisos pre -

vios, etc, •• ), 
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Formulación de bases estables para el comercio me

diante la negociación entre las partes contratantes, 

de los gravámenes aduaneros. 

Consultas para evitar perjuicios a los intereses e~ 

merciales de las partes contratantes y soluciones --

justas cuando los derechos derivados del Acuerdo se 

vean amenazados para alguno de los miembros. 

Excepción al cumplimiento del principio de la NMF y 

de reciprocidad cuando las circunstancias económi-

cas o comerciales lo justifican y establecimiento de 

disposiciones liberatorias que permiten la adopci6n

de medidas urgentes (por problemas de balanza de pa

gos, etc ••• ) en favor de restricciones cuantitativas 

temporales. 

Acuerdos regionales1 Centre del Acuerdo se reconoce 

la utilidad de una mayor integración regional de las 

economías mediante la liberación del comercio. Res -

pecto a este punto conviene señalar, adem~s, gue se-

permite la excepción al principio de la nación m4s -

favorecida con el fin de promover y facilitar la in-

tegración regional, siempre y cuando no se afecte -

con ello al comercio de los pa!ses que se integran -

con el resto del mundo. 
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Los países que actGan como partes contratantes del 

Acuerdo General son: 

Alemania 
Alto Volta 
Argentina 
Australia 
Austria 
Bangladesh 
Barbados 
Bélgica 
Benin 
Birmania 
Brasil 
Burundi 
Cameri1n 
Canadll 
Colombia 
Países Bajos 
Pakistlln 
Pera 
Polonia 
Portugal 
Reino Unido 
Rep. Dominicana 

congo 
Corea 
Costa de Marfil 
Cuba 
Chad 
Checoeslovaquia 
Chile 
Chipre 
Dinaman::a 
Egipto 
España 
Estaó:>s Unió>s 
Filipinas 
Finlandia 
Francia 
Rhodesia 
Rumanía 
Rwanda 
Senegal 
Sierra Leona 
Singapur 
Sri Lanka 

Gabdn Jap6n 
Gambia Kenia 
Ghana Kuwait 
Grecia Luxemburao 
Guyana Madagascar 
Hait! Malasia 
Hungría Malawi 
Rep. e.Africana Malta 
India Mauricio 
Indonesia 
Irlanda 
Islandia 
Israel 
Italia 
Jamaica 
Sudlifrica 
Suecia 
Suiza 
Tanzania 
Tongo 
Trinidad 
Tobago 

Mauritania 
México 
Nigeria 
Niger 
Noi:-ueoa 
Nva. Zelandia 
TGnez 
Turou!a 
Uganda 
Uruguay 
Yugoeslavia 
Zaire 

El 6rgano superior del GATT, sesiona con las partes -

contratantes una vez por año y las decisiones se toman 

generalmente por consenso y no por votacidn. 

Cuenta con un Conoejo de representantes, facultados --

tanto para asuntos de trámite como de carácter urgente 

entre los periodos de sesiones. 

Además del comité de negociaciones comerciales,al int~ 

rior del GATT se integran comités permanentes encargados 
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de examinar las restricciones al comercio por parte 

de les pa!ses con problemas de balanza de pagos. 

Asimismo, se establecen comités especiales para -

tratar las peticiones de adhesión al GATT y para

examinar los acuerdos concertados por los paises 

miembros. 

Ocasionalmente se crean grupos de conciliación en-

cargados de intervenir en los litigios entre los -

pa!ses miembros. 

Evolución 

En 1947, como mecanismo necesario para normar el co

mercio exterior de los pa!ses desarrollados se crea el 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio -

(GATT) y entra en vigor hasta enero de 1948. 

Para atenuar la dureza de las reglas, en favor de los 

pa!ses en desarrollo con problemas de balanza de paoos 

en 1950, se modificó el art!culo XVIII del Acuerdo Ge

neral y en 1965, se adicionó la parte IV qu~ contiene 

la prescripción de que los paises industrializados de

ben apoyar a los pa!ses en desarrollo. 
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Durante los primeros 25 años del GATT se celebraron 

bajo sus auspicios, seis grandes negociaciones comer 

ciales: Las de 1947 (Ginebra, Suiza), 1949 (Annecy,

Francia), 1951 (Torauay, Inglaterra), 1956 (Ginebra), 

1960-61 (Ginebra, Ronda Dillon) y 1964-67 " Ronda - -

Kennedy"), 

En las negociaciones Kennedy se redujo el nivel medio 

de les aranceles industriales del mundo en aproximad~ 

mente un tercio. 

En 1971 los miembros del GA'l''l' aceptaron la excepci6n 

a la regla de la naci6n m:Ss favorecida (!IMF) , con el 

objeto de 0ue los países desarrollados pudieran con

ceder preferencias a los países en desarrollo con - -

arreglo a un sistema de preferencias generalizadas y 

no recíprocas. 

En 1973 se llev6 a cabo la llamada "Ronda •rokio" en -

la que se realizaron las m6s ambiciosas negociaciones 

respecto a obstAculos arancelarios, medidas no arance

larias, productos agropecuario, productos tropicales, 

y sobre mejoramiento del marco internacional en aue se 

desarrollaba el comercio mundial, 
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México y su ingreso al GATT 

La primera posibilidad del ingreso de México al -

GATT, fue en 1948, año correspondiente al inicio

del funcionamiento de este organismo. 

En esa ocasi6n,la respuesta fue negativa por va-

rips factores: 

- La pol1tica de sustituci6n de importaciones, adoa 

tada previamente. 

- La protecci6n brindada a una industria nacional-

incipiente, 

- La presi6n ejercida por los industriales ya est! 

blecidos y por algunos grupos poltticos, 

Artn cuando la inquietud ha surgido en diveros me -

mentes, en 1980 se debati6 fuertemente acerca del -

probable ingreso de México a este organismo, des 

pues de haber iniciado negociaciones desde fines 

de 1979. 

Nuevamente prevalecieron las ideas proteccionistas 
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y las que consideraban que la incorporaci6n 

a este organismo restringía la flexibilidad y

la independencia de manejo de la pol~tica eco

n6mica doméstica. 

Las condiciones econ6micas prevalecientes en -

aquel entonces hicieron de esta negativa una -

correcta decisi6n. La inflaci6n en México su -

peraba por mucho a la inflaci6n interr.acior.al y 

el tipo de cambio no se ajustaba lo suficiente

para compensar este diferencial de inflaciones. 

Con ello el tipo de cambio se sobrevalu6 y 

abrir la economía habría significado un serio

daño al aparato productivo nacional. Ourante-

esos años incluso se flexibiliz6 la política 

comercial y las importaciones más que ser un -

complemento a la producci6n interna vinieron-

a ser un sustituto de ella. 

Ventajas de Entrar al GATT 

Realizar el comercio sobre una base m4s sana,al 

eliminarse progresivamente las dislDrsiones en los precios 



as. 

relativos a que condujo la excesiva protecci6n al 

aparato productivo y que provoc6 una mala asigna

ci6n de los recursos. 

La prohibici6n de subvenciones, que de alguna ma

nera abaten ficticiamente los costos, evitará que 

se estimule a las industrias ineficientes. 

~enderá a eliminarse el sesgo antiexportador - -

ocasionado actualmente por los altos costos de -

los insumos importados. De esta manera las export_a 

c;ton~s se har~n más competitivas. 

Se tendrá una mayor facilidad en la importaci6n

de bienes de in~ersi6n e insumos intermedios nec~ 

sarios para el aliento de las actividades en que -

seamos competitivos. La experiencia internacional

parece mostrar que los pa!ses que han crecido me -

diante el desarrollo de su sector externo son las

que han alcan•ado lo~ mlis alto11 estándares de vida 

para su poblaci6n. 

La apertura de una mayor competencia internacional 

obligará a una mayor eficiencia y organizaci6n de

l a industria y el comercio, y actnará en el sentido 
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de una disminuci6n en la concentraci6n monop6lica -

yd.igop6lica. Asimismo, favorece el aprovechamiento 

de economías de escala, que abaten los costos y per 

miten acrecentar la competitividad en el mercado -

internacional. 

Desventajas de Entrar al GATT 

Si la reducci6n de aranceles y restrucciones cuant! 

tativas no se hace gradual y selectivamente, el - -

impacto sobre la pequeña y mediana industria nacio

nal puede ser perjudicial. 

La invasi6n de bienes, de países desarrollados, más 

baratos y dq mejor calidad puede reprimir o despla

zar a las industrias nacionales productoras de es -

tos mismos productos, con lo que hay peligro de im

portar masivamente reprimiendo la producci6n inter

na con fuertes presiones sobre la balanza de pagos. 

Una vez quitados los subsidios a las exportaciones, 

~stas pueden resultar poco competitivas, a pesar -

de la eliminac16n de barreras por parte de los paí

ses industrializados.Uno de los puntos tratados on

el Plan Nacional de Desarrollo es el de incrementar 
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la producci6n de la industria por medio de estl'.mulos fi.!!, 

cales y de precios subsidiados de energéticos, combusti

bles, electricidad, etc. Por lo tanto existe un punto de 

contradicci6n entre los objetivos del Plan Nacio,,al de -

Desarrollo para estimular a la industria y el ingreso -

del GATT. 

La respuesta de las exportaciones excluyendo al petr6leo 

pu~e ser muy débil en el corto plazo, no as! la demanda 

por impor tac iones • 

4. 2. 7 Apoyos que Otorga el GATT. 

El GATT contempla la negociaci6n por listas de productos 

por lo que la liberalizaci6n va haciéndose gradual y se

lectivamente. Se tiene en cuanta la posibilidad de apl,! 

car medidas diferenciadas a á:pices en desarrollo segdn -

modalidades que le proporcionen un trato má:s favorable 

de acuerdo a sus necesidades de desarrollo y estabilidad 

interna y externa. Se reconoce la necesidad de cierta -

flexibilidad arancelaria y de aplicar restricciones cua~ 

titativas para conservar reservas de divisas y solucionar 

problemas de balanza de pagos. 

Pueden adoptarse medidas de urgencia contra importaciones 

que amenacen a productores nacionales. 

La participaci6n activa en el foro del GATT permite el r~ 

curso a consultas cuando las acciones comerciales de otros 
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miembros perjudiquen al pa!s. 

_Es mucho más conveniente para nuestro pa!s el celebrar 

negociaciones multilaterales que bilaterales. Esto se

denota cuando tenemos que negociar con Estados Unidos

(nues tro principal mercado de exportaci6n y proveedor

de importaciones), a precios menos equitativos en comp! 

raci6n con varios pa!ses. 

El GATT y la Industria Química 

En el proceso de adhesi6n al Acuerdo General sobre AraE 

celes Aduaneros y Comercio (GATT), México hizo una con

seci6n unilateral al consolidar la Tarifa el Impuesto -

General de Importaci6n a la tasa uniforme de SO por cie~ 

to; dejando claramente expresado que el gobierno de México 

se reserva la facultad de aplicar, en casos excepcionales 

una sobretasa sobre el arancel mencionado de 50 por ciento, 

hasta por un monto equivalente a la mitad del impuesto ge

neral que corresponda y que los montos de dichas sobreta

sas se reducirán paulatinamente con fecha límite del 31 -

de diciembre de 1994, después de la cual no se impondrán

de manera que aunada al arancel base,implique un gravámen 

total mayor a SO por ciento. 

Lo anterior se entiende sin perjuicio de las consolidaci~ 

nes específicas concesionadas por M6xico que comprenden -
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373 fracciones distribu!das por tipo de bien de la 

siguiente forma: 

Fracciones NegoCiooas Por Tipo De Bien 

Tipo de Bien 

B. ConSU!lO 

B. ~tenne'lio 

B, Capital 

'IO'Il\L 

No, de 
Fracciones 

62 

198 

_!!L_ 

373 

Valor de Importación 
(Millones de 06lares) 

1 9 8 5 

165.2 

1 134. 7 

588,8 

1 888. 7 

Porciento 
s/Dnp. total 

1985 

1.4 

9.5 
__ 5_.o __ 

15,9 

FUEN'IE: SS::OFI, Stbsecretar!a de Cl:lloorcio Exterior, Dirección - -

General de Aranceles, 

Del total de las 373 fraccicnes negociadas, s6lo en 52 caros se hi 

cieton a:mcesiones a un nivel de arancel inferior al existente en-

esa fecha (29 de abril de 1986); de éstas, se ccnsolidaron de ~ 

diato, es decir, a partir de la fecha de adhesi6n (24 de agosto de 

1986) , a 12 fracciones se les cxmsolidarl! el arancel después de un 

peri6d:> de 3 aros y a los 8 restantes en un peri6do de 5 aros. 

Lo anterior significa, que 321 fraccicnes se negociaron con aran

celes igual.es o superiores a los vigentes el 29 de abril de 1986,

las cuales representan el 15. 4t del valor de la :!rrportaci6n total 

de 1985; es decir, el 97% del valor ncg>cimb ccn los pa!ses mi"!!! 

btos del Gl\'IT, 
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En la lista de consolidaciones específicas otorgadas 

por el gobierno de M~xico son 57 fracciones arancel! 

rias las concernientes a la Industria Química (Ver -

Anexo) que representa el 15.82% del total de las 

fracciones consolidadas, las cuales tienen la si 

guiente distribuci6n de acuerdo a su arancel consoli 

dado• 

Fracciones Negociadas de la Ind. química 
Arancel Consolidado No. de Fracciones 

' 
Exento 1 

10 9 

20 13 

25 18 

30 l 
40 _1_s_ 

Total 57 

---------
_FUENTEo-Ei- Proceso de Adhesi6n de Ml!xico al Acuerdo

General sobre Aranceles Aduaneros y comercio 
(GATT). 

D1recci6n General de Comunic.:aci6n Soci.al de 

la Secretaría de comercio y Fomento Indus -

trial. 

De las fracciones negociadas de la Industria Química 

el 84,21% se encuentran libres del requisito de per-
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miso previo de importaci6n y el 15,79% restante que -

corresponde a 9 fracciones quedarán libres, seis -

fracciones en 5 años y las otras tres fracciones en 3 

años. 

Es as! que para 1991 la Industria Qu!mica Mexicana se 

verá inmersa totalmente en el Acuerdo General de Ara~ 

celes Aduaneros y Comercio (GATT) • 
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5. MERCADO EXTERIOR: INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA 

En términos generales no todas las empresas y todos los 

productos, por su tamaño o por sus caracter1sticas comp~ 

titivas, están capacitados para entrar en mercados de e~ 

portaci6n1 sin embargo, en la definici6n de los objeti

vos de toda empresa se debe analizar la posibilidad de -

los mercadós fuera de nuestras fronteras y generar fuen

tes de divisas para compensar nuestras importaciones y -

gastos en moneda extranjera. 

Una vez que el riesgo es aceptado y compartido, se debe 

competir, requiriendo para tal prop6sito, otros compone~ 

tes fundamentales para lograr las matas: 

5.1 Infraestructura Legal 

En el aspecto legal, es de gran importancia para --

las empresas que se comprometen a largo plazo, el -

contar con una continuidad de los instrumentos leg~ 

les diseñados y flexibilidad en la administraci6n,

requerida sobre todo en la negociaci6n de incenti-

vos ante coyunturas de competencia desleal o p~rdi

das de competitividad por factores internos del pa1s 

fuera del control del exportador. 
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5.2 Infraestructura Comercial 

En toda acc16n comercial, la presencia en el punto -

de venta es primordial. El s6lo hecho del deseo de 

exportar no es suficiente, es necesario estar prese~ 

te en los mercados: la oficina de ventas propia en -

los pa!ses de mayor potencial de consumo demuestra -

su validez. 

La presencia directa da mayor movilidad, sobre todo 

a cambios en el juego de la competencia mundial. El 

comprometer capacidad productiva no es suficiente, -

se requiere comprometer recursos para servir al mer

cado, lo que significa conocer las necesidades, la -

competencia, los motivos del comprador, y luego, co~ 

vencer y realizar. 

5.3 Infraestructura F!sica 

La vocaci6n exportadora de las empresas, la legisla

ci6n y los apoyos financieros sin duda alguna favor~ 

cen a las exportaciones, pero por s! solos no son ª!! 

ficientes sino se cuenta con una infraestructura f!

sica. 

Se considera infraestructura f!sica a transportes, -

almacenes y puertos. 
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Son muchas los importaciones que se realizan por fe

rrocarriles procedentes de los Estados Unidos y el -

equipo regresa vac1o,debiendo ser utilizado para ex

portaciones a los mercados del norte y al dar mayor 

utilizaci6n al equipo es licito pensar en fletes pr~ 

ferenciales. 

En transporte por carretera, el costo marginal debe 

ser debidamente evaluado por los transportistas quie 

nes pueden utilizar su equipo en forma integra, al -

ser participes en industria a la que sirven entregan 

do materias primas y equipo y regresando a los puer

tos de salida con productos semiterminados y termin~ 

dos de la misma industria, 

En esta década, el Gobierno se propone mejorar la i~ 

fraestructura portuaria con el desarrollo de pucr-

tos industriales, además de seguir fortaleciendo los 

puertos tradicionales de Tampico, Vuracruz, Coatza-

coalcos, Manzanillo y Mazatlán principalmente. 

El puerto de Tampico es eficiente y ésto lo ha llev~ 

do a ser un puerto preferido, lo cual está causando 

congestionamientos; sin embargo, carece de ·facilida

des suficientes de manejo y almacenamiento de mate-
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riales a granel y se provocan en~otellamientos de -

equipo ferroviario que tiene gue esperar en puerto -

para ser cargado directamente de barco, en lugar de 

descargar a silos y luego mover el producto de acuer 

do con las necesidades de consumo. 

AdemSs de la falta de almacenamientos, se tienen re-

trasos en la construcci6n en todos los puertos del -

país, de facilidades adecuadas para manejo ~e conte

nedores, cuyo uso se est4 generalizando en el comer-

cio mundial. 

Uno de los cuellos de botella m4s difíciles, mas no 

imposibles de romper, para lograr 6xito en la expor

taci6n, es el transporte marítimo, 

Los fletes siguen las Leyes de oferta y demanda y p~ 

ra lograr fletes competitivos se requiere volumen y 

continuidad. 

5,4 Logística de Exportaci6n 

"En la exportaci6n se entiende por logística aquella 

parte que se encarga del movimiento de la mercancía 

desde su punto de producci6n hasta el consumidor, v 

que juega un papel primordial y decisivo pnra el l~ 

gro Únal" .Y 

y Inq. Ja:in'c l.Dtrolín "Mercado Exterior, Infraestructura y IDgistica~ 
roro XV, Asociaci6n Nacional de la Industria Química, Méxim, -
M&cioo 1983. 
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Desde el punto de producci6n al de consumo, hay un -

sin nílmero de eslabones que en su conjunto pueden ser 

factor de éxito o fracaso en la gesti6n de exporta-

ci6n y su costo, en muchos casos, es artn mayor que -

el costo del material. 

A pesar de que ha habido fuerte promoci6n de la ins

talacidn de plantas, sobre todo del sector Petroqu!

mico, en las cercanías de los puertos industriales,

nuestra industria qu!mica se encuentra en su gran m~ 

yor!a localizada cerca de los centros de consumo ma

yores del pa!s o de las fuentes de materias primas -

de baja densidad econ6mica. 

Esta situaci6n nos lleva al primer eslabdn de la lo

g!stica que es el transporte ferroviario y autotran! 

porte del punto de producci6n al puerto de salida c~ 

yo costo encarece la gesti6n de exportaci6n. Consi

cerando que hay un flujo muy importante de carga de 

las fronteras y puertos de entrada a los centros de 

entrada, es decir importaci6n, es recomendable que -

tanto los ferrocarriles corno autotransportes ofrezcan 

fletes preferenciales en sentido opuesto, siempre -

que se trate de productos destinados a la export~ 

ci6n, con lo que se optimi?.arti el uso del equipo y se 
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coadyuvar~ en el esfuerzo de exportaci6n. 

En México, la estructura portuaria para productos de 

la industria química es ·francamente deficitaria o 

ineficiente. No se cuenta con áreas suficientes de 

almacenamiento, hay mermas, contaminaci6n y los mov.!, 

mientes son lentos por falta de equipo especializa

do, factores que inciden en los costos. 

El consumidor final requiere de economías en tctlos -

los aspectos: y segGn aumenta sus niveles de consumo, 

requiere mejores reducciones de costos, las que se -

obtienen en primera instancia cambiando de bolsas y 

tambores por granel. Este cambio precisa de termin~ 

les capaces de manejar graneles, que elimina gastos 

de embalaje y reduce tiempos de carga y descarga de 

los buques. En el caso de México, por razones de 

falta de puertos equipados para manejo de materiales 

a granel y frecuencia de buques, nos hemos visto pr~ 

cisados a enviar Hquidos desde el Istmo hasta llous

ton, Texas y s6lidos a Brownsville, Texas para ser -

embarcados a mercados del exterior. 

La competencia a nivel de producto no garantiza el -

éxito en la exportaci6n. La competencia tiene que -

ser en la puerta del cliente, lo que significa que -
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todos los eslabones de la cadena entre el productor 

y consumidor tienen que ser competitivos: produccidn, 

transporte y manejo dentro del país, trámites y mani~ 

bras en puertos de salida y fletes marítimos. Se d~ 

be estar consciente de que si se desea gozar de neg~ 

cios adicionales a los que se tienen con el mercado 

nacional, se debe ser competitivo. No es posible que 

en esta cadena subsista la ineficiencia o afán de al 

tos lucros de otros. 

La situacidn econdmica en que se encuentra la gran ~ 

mayoría de los países de Latinoamérica nos hace pen

sar que muchos de los negocios serán con base en es

quemas diferentes a los que hemos conocido. Debemos 

dar mayor pensamiento a trueques, triangulaciones y 

convenios recíprocos de pagos. La infraestructura -

negociadora de nuestro país se tendrá que reforzar,

requiriéndose una mejor preparacidn, agresividad, -

bQsqueda de mercados y participacidn de las empresas 

en las misiones negociadoras. 



CAPITULO VI 

LAS CIEN PRINCIPALES 

EMPRESAS EXPORTADORAS 

DE MEXICO 

( 1986) 



101. 

6. LAS CIEN PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS 

La crisis económica por la que atraviesa nuestro pa!s ha conf~ 
rido mayor importancia a nuestras relaciones comerciales con -
el exterior, La política económica del actual gobierno, desde 

su inicio, planteó la necesidad de reajustar el proceso produ~ 
tivo general del pa!s a fin de introducir cambios estructurales 

que permitan fortalecer la capacidad de desarrollo. 

En el campo del comercio exterior, la más importante medida t2 
mada recientemente, la decisión de ingresar al Acuerdo General 
sobre Aranceles y Comercio (GATT), permite prever un marco m4s 

amplio de nuestras relaciones comerciales con el exterior, pe
ro al mismo tiempo se hace imprescindible que los sectores in
volucrados en la exportación de bienes y servicios, cumplan -
las normas de calidad requeridas para tener acceso a los mere~ 
dos internacionales. 

En este marco general se considera que el renglón de las eKPOE 
taciones, y de las no petroleras preferentemente, representa -
un sano apoyo para la tarea nacional prioritaria: salir de la 
crisis. As! resulta importante conocer cuales son las princi
pales empresas exportadoras de nuestro pa!s. (Ver tabla 1) 

6 .1 LOCALIZACION DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS 

Las empresas exportadoras se concentran en el Distrito Federal,
Estado de M~xico y Nuevo León, ya que en estas tres entidades 
se localiza mas del 62% de tales firmas, Si se agregan los e~ 
tados de Jalisco, Coabuila y Quer~taro, el porcentaje se eleva 
a 77.82; por contra, en las otras veinticuatro entidades del -

pats se ubica sOlo el 22.18 
(Ver tabla 2) 

de las empresas exportadoras. 

Algunas entidades del pats requieren realizar un mayor esfuer
zo de exportación, ya que ninouna de las empresas participan--
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tes en el an~lisis se localiza en los siguientes nueve estados: 
Aguascalientes 1 Campeche, Chiapas, Guerrero, Nayarit, Quintana 
Roo, Oaxaca, Tabasco y zacateca•· 

6 .2 PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS 

Para conocer la composición de la oferta exportable del pa!s,

es conveniente analizar someramente a qu~ sector de la econo-
mta pertenecen las empresas lideres en ventas de exportación, 

considerando tres sectores: empresas privadas nacionales, em-
presas multinacionales o con capital extranjero mayoritario, y 
las estatales o descentralizadas. 

6.2.1. Las exportadoras privadas nacionales. 

Las empresas del sector privado constituyen la gran mayor!a, -
el 68,5 por ciento del total de las empresas exportadoras per

tenecen a este sector. 

Dentro de las exportadoras privadas del an~lisis destacan las 

dedicadas a la fabricación de autopartes y de productos meta
lices (con 20 empresas en cada uno de estos sectores); 14 pe! 
tenecen a la industria del vidrio (la mayor1a empresas de - -
Vitre)¡ 13 son de la industria petroqu1mica y 12 de la indus

tria textil. El resto se conc~ntra, en menor cantidad, en los 
sectores alimentario, maquinaria y equipo no el~ctrico, mine
ro, cemento, papel, químico, electrónico y de diversas manu-

facturas y servicios, {Ver tabla 3) 

6.2.2. Las exportadoras multinacionales. 

Dentro de las exportadoras multinacionales, destaca que una -

de cada cuatro empresas son firmas multinacionales. (Ver tabla 4) 

6. 2 .3, Las exportadoras paraestatales, 

Dentro de las diez principales empresas exportadoras del sec-
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tor paraestatal destaca Pernex, en primer lugar. Después, en -

orden de importancia, por el valor conjunto de las exportaci~ 
nes destacan las empresas Mexicana de Aviaci6n y Aeronaves de 
México; y en el rubro de comunicaciones dos empresas: Teléfo
nos de México y Teléfonos del Noroeste, En actividad minera -
Exportadora de Sal y en empresas exportadoras de autopartes:
Rassini Rheern, Las empresas de hierro y acero: Sicartsa y Fu~ 
didora Monterrey, le siguen en importancia, as1 como la empr~ 
sa Hules Mexicanos, que ocup6 el noveno lugar como exportado
ra paraestatal. (Ver tabla 5) 

Es importante hacer notar que de las diez principales empre-

sas exportadoras del sector paraestatal, siete también son -
importadoras destacadas, 

6.3 El Origen del Capital 

De las cien empresas, 47 son de capital nacional, ya sea cie~ 
to por ciento en manos de la iniciativa privada, totalmente -
del sector gobierno, o bien c:oinversiones de estos dos grupos. 

En 32 empresas hay participaci6n de capital procedentes de -
Estados Unidos, ya sea ciento por ciento corno sucede en las -

firmas automotrices, hasta niveles por abajo del 40 por ciento 
en sectores corno la rniner1a, petroqu1mica, de autopartes y -
alimentos. 

De Alemania Federal proviene el capital de cuatro empresas -
exportadoras destacadas: Volkswagen de México, Qu1rnica Sumex
y Qu1mica Hoechst de M6xico, que tienen ciento por ciento cap! 
tal germano, y la firma Polioles, en el ramo de la petroqu1rni
ca, con 40 por ciento de capital extranjero. 

En tres empresas con exportaciones importantes hay capital ja

ponés: Nissan Mexicana (100 por ciento), Exportadora de Sal -
(49 por ciento) y Nichirnen de M6xico (50 por ciento), empresa
cornercial. (Ver tabla · 6) 
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6,4 EL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 

Al analizar el mercado de exportación de las cien principales 
empresas con apertura internacional, se registra también una 

gran concentración en Estados Unidos, donde 75 de las empre-
sas fue su destino principal. 

Muy atras quedaron los mercados de América Latina, con ocho -
empresas; Japón, destino principal de tres empresas (sal mar! 
na, resinas PVC y cristales inastillables); canada, también -
con tres .firmas (cabezas para motor, mi ni computadoras y cable 
de acero), Algunas empresas a un sólo país europeo de una ma
nera individual, como Alemania Federal y Suiza (concentrado -
de zinc), e Italia (maquinas de escribir), (Ver tabla 7) 
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FUENTE: "Expansi6n '', octubre 1 de 19 86. 



Tl•BLI\ 2 

LOCALIZllCION GEOGRAFICA DE LAS EMPRES/IS 

EXPORTADORAS 1985 

ZONA No, de Firmas 

DISTRITO FEDERAL 78 

ESTADO DE MEXICO 41 

NUEVO LEON 36 

JALISCO 19 

COAHUILA 11 

QUERETARO 

OTROS ESTADOS SS 

248 

FUENTE: "Expansi6n", octubre 1 de 1986, 

107 

PORCENTAJE 

31,45 

16,53 

14.52 

7.66 

4. 43 

4.23 

22,18 

100.00 
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9 

10 

TABLA 3 

LAS EMPRESAS EXPORTADORAS PRIVADAS 1985 

POSICION EMPRESA 
500* 

16 Met-Mex Peñoles 

24 Industrial Minera México 

48 Petrocel 

11 Celanese Mexicana 

99 Vitre Flex 

117 Tecomar 

73 Cifunsa 

136 Qu!mica Fluor 

87 CE!llentos An!huac del Golfo 

36 Industrias Neqromex 

108, 

GIRO 
PRINCIPAL 

Minerta 

Minerta 

Petroqu1mica 

Textil 

Vidrio 

Transporte 

Autopartes 

Qutmica 

CE!llento 

Petroqu1mica 

* Se refiere a "Las 500 empresas individuales mas importa!], 

tes de México". 

FUENTE: "Expansión", octubre l de 1986, p. 88, 
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3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

109. 

TABLA 4 

LAS EMPRESAS EXPORTADORAS MULTINACIONALES 1985 

POSICION EMPRESA GIRO 
500* PRINCICPAL 

Chrysler de Mtixico Automotriz 

·4 General Motora de México Automotriz 

6 Volkswagen de México Automotriz 

5 Ford Motor Company Automotriz 

13 Nis san Mexicana Automotriz 

21 IBM de México ElectrOnica 

20 Tubos de Acero de México Hierro y Acero 

142 Mem-Mex Electrdnica 

151 Renault Industrias Mexicanas Autopartes 

49 CartOn y Papel de México Papel y Celulosa 

Se refiere a "Las 500 empresas individuales mlls impo.i:. 

tantea de México". 

FUENTES: "ExpansiOn", octubre 1 de 1986, p. 92 
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TABLA 5 

LAS EMPRESAS EXPORTADORAS PARAESTATALES 1985' 

No. POSICION 
sao• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

14 

121 

84 

152 

40 

65 

28 

EMPRESA 

PetrOleos Mexicanos 

C!a. Mexicana de AviaciOn 

Telafonos de Maxico 

Aeronaves de México 

Exportadora de Sal 

Rassini Rheem 

Telafonos del Noroeste 

SiderGrgia Lazara tardenas
Las Truchas 

Hules Mexicanos 

Fundidora Monterrey 

GIRO 
PRINCIPAL 

Petroleo 

Transporte 

Canuni ca cienes 

Transporte 

Minería 

Autopat·tes 

Comunicaciones 

Hierro y Acero 

Hule y Plastico 

Hierro y Acero 

Se refiere a "Las 500 empresas individuales mas im90.i:: 

tan tes de Maxico". 

FUENTE: "ExpansiOn", octubre 1 de 1986 1 p. 95, 
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TABLA 6 

EL PAIS DE ORIGEN DEL CAPITAL DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS 1985 

PAIS 

MEXICO 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

ALEMANIAºFEDERAL 

JAPON 

FRANCIA 

LUXEMBURGO 

ESPll!lA 

SUECIA 

CANA DA 

INGLATERRA 

NU?l.EMPRESAS 

47 

32 

3 

1 

l 

l 

FUENTE: Elaborado con base en "Las 500 empresas individua 
les mlis importantes de Mf>xico" 1 revista "Expan-··-

si<fo", agosto 20 de 1986, 
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'l'AllLA 

PAISES DE DESTINO l'RINCI!'l.L DE L/\S EMPRESAS EXPORTADORAS 

MEXICANAS 1985 

PAIS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

AMERICA LATINA 

JAPON 

CANADA 

ALEMANIA FEDERAL 

ITALIA 

SUIZA 

SIN ESPECIFICAR 

NUM. EMPRESAS 

75 

8 

3 

3 

l 

l 

l 

8 

100 

FUENTE: Elaborado con base en "Las exportadoras e impar 

tadoras mas importantes de México", revista "E~ 

pansi!ln" 1 octubre 1 de 1986 1 pp. 51T55. 
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7. Participaci6n de la Industria Qu1mica en la Econom1a Nacional 

La Industria Qu1mica se ha conventido en un componente verte

bral de la econom1a nacional y por ende, tiene una estrecha -

vinculaci6n con el desarrollo de la naci6n, 

Fundamental es conocer la situaci6n econ6mica del pa!s--

como la de la Industria Qu1mica, para valorar la importancia

de ésta dentro del contexto nacional, 

7 .1 Situaci6n Econ6mica Nacional (1986) 

- El Producto Interno Bruto (PIB) tuvo una disminuci6n 

del 3.8% y el PIB per Cápita de 5.9% (TABLA 1). 

- La balanza de mercanc1as demuestra que el saldo a fa

vor obtenido desde 1982, sufre una baja aproximada 

del 45% con respecto al de 1985 (TABLA 2). 

- Las importaciones y exportaciones bajan un 15.1% y 

26.7\ respectivamente, con el valor de exportaci6n 

más bajo de los ültimos 6 años (TABLA 2). 

- En 1983 se logr6 una relaci6n de Importaci6n/Exporta

ci6n del 0,383 disminuyendo en aproximadamente un 72% 

la existentn en 1979. 
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Esto se logr6 en el marco de aumentar las exportaciones y 

evitar importaciones innecesarias. Sin embargo, en 1986 -

este indicador muestra un valor de 0.71 que refleja la te~ 

dencia que desde 19 84 se ha presentado (TABLA 2) • 

7.2 Situaci6n Econ6mica de la Industria Qufmica (1986) 

La participaci6n de la Industria Qu!mica en el Producto 

Interno Bruto (PIB} de la Industria Manufacturera se in

crement6 de un 2% en 1950 a un 25% en 1986 (TABLA 3-4) • 

Las exportaciones del Sector Qu!mico se incrementaron 

en un 24.7% con respecto a las de 1985 (TABLA 5). 

La participaci6n de las exportaciones de la Industria -

Química en el total se increment6 del 3.8% al 6.5%en --

1986; sin embargo, disminuy6 en un 1.1% excluyendo petr~ 

leo de las exportaciones totales. Esto indica que en 

tanto se disminuyeron las exportaciones petroleras y las 

de la Industria Qu!mica aumentaron, éstas Gltimas no se

incrementaron con el mismo dinamismo que las de otros 

sectores que integran la econom1a nacional (TABLA 5) • 

El consumo aparente de productos qu!micos se increment6 

en un 110.9% en 1986 (TABLA 6). 

La participaci6n de la Industria Qu~mica al PIB se ha -
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incrementado en forma lenta pero constante (TABLA 6) • 

El porcentaje de variaci6n del valor de la producci6n 

y de insumos se incrementaron en 117% y 153% respectiv~ 

mente en el año de 1986 (TABLA 7). 

El valor de los insumos represent6 un 60% del valor de 

la producci6n en 1986 y el porcentaje de variaci6n de

la producci6n a pesos constantes fue del 1.2% (TABLA -

7 y 8 ) • 

En el Distrito Federal y Edo. de M~xico (Area Metropol! 

tana) se encuentran localizadas aproximadamente el 42%

de las plantas de la Industria Química (TABLA 9) • 

La fuerza laboral Re increment6 en 2.1% (TABLA 10). 

El d~ficit de la Balanza Comercial de la Industria Quími 

ca se redujo en un 40% con respecto a 1985. consecuencia 

de las reducciones en las balanzas de la Petroquímica -

básica en un 21.9% y los demás Productos Químicos en un-

72% (TABLA 11) • 
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ANALISIS DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

1" lli a preCJ.os no rear r J.O a pt'eCJ..QS In ere "'-'1J.&.aClOn 1'.IJ>f'-"!Jlta PIBtU>pita P!B/Q'.lp1ta In ere AAO 1970 (millo- Incrane¿¡ Cbrrientes ment:O CMiles) a precios real Incr~ a precios mentñ nes de pesos) % (millones de % 1970 ~b. mento % O>rrientes % 
pesos) $/Hab. 

1978 711,983 8.2 2,337, 398 26.4 65,658 lo, 844 5.2 35,600 22.8 
1979 777,163 9.2 3,067,526 31.2 67 ,518 11, 510 6.1 45, 433 27 .6 
1980 841, 855 8.3 4,276,490 39.4 69,393 12,132 5.4 61,627 35.6 
1981 908, 765 7.9 5,874, 386 37.4 71,249 12, 755 5.1 82,449 33.8 
1982 903,839 (0.5) 9, 417 ,089 60.3 73,122 12,361 (3.1) 128, 786 56. 2 
1983 856,174 (5.3) 17,141,694 82,0 74,980 11,419 (7.6) 228, 614 77.5 
1984 887,647 3.5 28, 748,889 67. 7 76, 791 11,559 1.2 374, 378 63.8 
1985 912,334 2.0 45,419, 841 58.0 78,524 11, 619 o.5 578,419 54.5 
1986P 878, 085 (3.8) 77, 778,086 71.2 80,300 10,935 (5.9) 968,594 67 .5 

TABIA l 

FUENI'E: Bano:> de 1-r!Kiro, Infame Anual 1986 

NCYrA: (P) La infonnacl.On prq>orcl.onada en 1986, dere considerarse CXJID preliminar. 



TONELADAS 1979 

Importaci6n (FOB) 11,985.6 

E><portaci6n (FOB) 8,798.2 

Saldo (3,187, 4l 

Incremento % 

li1lXJrtaciOn 51.4 

Incremento % 

EX¡:ortaciOn 45,l 

Relación I/E 1.36 

Tl\DIA 2 

FUENTE: llaneo de Mfo<ieo 

NO'JYI: (P) Preliminar 

ANALISIS DE LA BALANZA DE MERCANCIAS 

(MILLONES DE DOLARES) 

1980 1981 1982 l 9B3 

18, 486. 2 23,104.4 14,437.0 8,550.9 

15,307.5 19, 419. 6 21,229,7 22,312.0 

(3, 178. 7) (3,684. it 6, 792. 7 13, 761. 2 

54.2 25.0 (37. 5) (40,8) 

74.0 26.9 9,3 5.1 

1,21 1.9 0.680 0,383 

118, 

1984 1985 1986 p 

11, 254.3 13,212.2 11,432. 4 

24,196.0 21.66.8 16,031.0 

12,941. 7 8, 451.6 4,598.6 

31.6 17.4 (15.l) 

8.4 (10,5) (26.7) 

0.465 0.61 o.71 
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"PAR!'ICtPACIOO DE IA INDUSOOA QUIMICA EN LAS PRINCIPALES VAlUABLES DEL SEJ:IDR WINUFACl'UREOO". 1950,19601 1970,1975-1980 
millones de pesos a precios de 197 O 

Valor de la Producci.On Bruta Cbnsuro Interrre:lio Producto Interno Bruto 

JIOOS Mlnufactl! Industria Partici Mlnufactu Industria Partici Manufactl! Induotria Partici 
ras Qulínica paciOn- ras Qul'.rni.ro paci6n- ras Qurmi.Ol pa~ón-

% % 
(l) (2) (3=2/1) (1) (2) (3=2/1) (1) (2) (3=Ul) 

1950 46,174.4 3, 478. o 7.5 26,164.5 2,528.9 5.4 20,549.9 949.1 2.0 

1960 96,288. 9 9,744. 5 10.1 se, 714. 3 6, 925. 4 7.2 37,574.6 2,819.1 2.9 

1970 260,357 .9 31,346. 4 12.0 159, 720.B 17 ,479. 9 10.9 100,637 .1 13,866.5 13.B 

1975 361,112.6 so, 842. l 14.1 219, 864.1 28,046.6 12.9 141, 248. 5 22, 795. 5 16.1 

1976 376,314.9 56,055.6 14.9 228, 198.0 30, 934. 8 13.6 148,116.9 25, 120. 8 17.0 

1977 389, 445. 6 59, 796. 4 15.4 263, 170. l 33, 108.2 12. 6 153,275.5 26,688.2 17 .4 

1978 426, 163. 6 64, 776. 7 15.2 257, 781.6 35,715.1 13. 9 168,382.0 29,061.6 17 .3 

1979 468,222.3 71,050. B 15.2 282, 203. 9 39,269. B 13.9 168,018.4 31, 781. o 17 .l 

1980 499, 800. 4 77 ,330. B 15.5 300, 831. 2 42, 724. 2 14.2 198,969.2 34,606.6 17. 4 

TABIA 3 

ruEm'E: Sistema de cuentas Nacionales de Mi'!xiCD 19 86. INEGI. 



Pl10DUCIO lNl1':mJ BRUID 

INllUSllUA W\NUFACroRERA 

POR DIVISIOO 

DENOMINACION MILirnES DE PEs:>S A 
PRECIOS DE 1970 

1985 1986 

TOTAL 223, 886, l 211,460.3 

Productos a limen ticlos / 
bebidas y tareco 56, 845. 5 55,525. o 

'll!Xti les , prendas de ves 
tir e industria del cmro 25, 952, 7 24, 724. 4 

Industria de la madera y 6, 258, 7 5,785.2 
productos de madera 

Papel, productos de papel 
inprentas y editoriales 11,969,9 11,524. 8 

Sustancias qutmi.cns, de-
ri vados del petróleo, -
productos ele caucho SS, 608, 7 54,312. 2 

Productos minerales no -
me~licos, e>eoeptuando -
c1eri vados de petróleo 12,617.7 11,472.2 

Industrias metlllicas ba'.-
siras 11,567 .8 10,502. 9 

Productos metal.leos, ira-
quinaria y equipo 39, 864, e 34, 703 ,1 

Otras industrias manufa_s 
tureras 3,200,3 2,883.5 

TABUI 4 

Vl\RIJ\Clal 
ANU'IL 

1985 1986 

5,8 ( 5.6) 

4.4 ( 2.3) 

4. 7 ( 4.7) 

3.7 ( 7.6) 

5.1 ( 3.7) 

4.3 ( 2,3) 

9.0 ( 9.1) 

( 2.2) ( 9.2) 

13.l (12.9) 

6.1 ( 9.9). 

FUENTE: Sistana de cuentas Nacionales ele ~ico 1986, INEXlI, 



1979 

Exportaciones 0, 798,2 
'lbtales (FOB) 

Incrarento i 45.1 

J:Xport. Petroleras 3,764.6 

Incranento % 112,2 

% de participaciOn del 
petrOlco en el total 
de exportaciones 42.8 

E><portaciones totales 
excluycncb PetrOleo 5,033.6 

Incr<:IOC!lto i 17.3 

J:Xportaciones del Se_s 
t:or Qu1mico (1) 473,0 

In eraren to % 12,5 

% de participaciOn de 
las exportaciones del 
Sector Qu!mico en el 
total, excluycncb 
Petróleo. 9.4 

TABLA 5 

FUENl'E: !.'aneo de 115xico 

EXPORTACIONES COMPARATIVAS 

(MILLONES DE DOLARES) 

1980 1981 1982 19~3 

15,307. 5 19,419.6 21,229, 7 22,312,0 

74.0 26.9 9. 3 5,1 

9, 429, 6 13,305.3 15,622. 7 16,017.2 

150. 5 41.1 17.4 2. 5 

61.6 68.5 73.6 71.8 

5,877.9 6,114.3 5,607.0 6,294,8 

16,8 4.0 8.3 12.3 

516,3 612. 7 579.4 801.J 
9,2 18.6 (5.4) 38,3 

9.0 10,0 10,j 12.7 

121. 

19e4 1985 

24,196,0 21,663.8 

8,4 (10.5) 

16,601.3 14, 766.8 

3.6 (11.1) 

68.6 68.2 

7,594. 7 6,897.o 

20.6 (9.2) 

950,4 836.4 

18, 6 (12.0) 

12.5 11.B 

Instituto Nacional de Estad!stica, Gecgraf!a e Inform1tioa. o:mercio E><terior de ~ll!>cico. 

Narl\S: (P) Se refiere a cifras preliminares 

(1) Se corriqieron las cifras correspondientes a EX¡>)rtaciones del sector Qu!nd.co de 1980 a 1985, 
en b'lsc a datos r"!'Ortados por el JNEX;I. 

1986 1? 

16,031.0 

(26.0) 

6,307.2 

(57 .3) 

39.3 

9,723,8 

41.0 

1,042.7 

24. 7 

10. 7 



1979 

Producci6n {l) 102,000 

Inportaci6n 36,916 

Expor taci6n 10, 790 

OJnsurm /\paren te 128, 126 

Á Cbnsuro l\p>ren te % 24.0 

Autosuficiencia i {2) 00.0 

<l:>ns1.J10/C'.!?ita (3) 1,966 
Á (O\/a\pita) % 20.0 

Particiroci.On do 
la Industria Qut-
mica al PIS 
i (4) 3.3 

Tl\BLJ\ 6 

CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS QUIMICoS 
(MILLONES DE PESOS CORRIENTES) 

1980 1981 1982 19B3 

141,000 208, 400 435,400 1,072,000 

50.582 54.821 77 .463 141.933 

11,849 14, 895 33, 281 96,292 

179, 733 248,326 479, 582. l,117,641 

40.3 38.2 93. l 133,0 

78,4 83,9 90.8 95,9 

2,590 3,485 6,559 14,906 

31. 7 34.5 88,2 127.J 

3.3 3,6 4,6 6.2 

FUFNTES: A,N. I.Q. Cl.>'.lstionarios Cbnfidencinles y Sistrnl'l Illdi.ce ele Precios 

122. 

1984 1985 

l, 680,500 2,000.000 

244, 005 458,185 

159, 449 214,921 

l, 765,056 3, 043, 264 

57.9 72.4 

95.2 92.0 

22,985 38,756 

54.2 68.6 

5,9 6.2 

NOmS: (!) El valor de la Producci6n csti! o:msidcrada a Precios de venta IAB Planta Productora 
Incluye ol l!rea Petroqu1mica de P€!llel< estimada ¡:or ANIQ. 

(2) Se refiere al o::>clcnte do la producción y el a:>nsun:> aparente 
(3) Ci.frns en Pasos / Habitan te 
(4) c:!lculo refiriendo la producción de ln Industria al PIS a Precios corrientes 
(5) So corriqicron las cifras de 1980 a 1985 

1986 

fi,070.000 

984,665 

637,392 

6,417,273 

110.9 

94.6 

79,916 

106,2 

1.0 



VALOR DE LOS INSUMOS DE LA INDUSTRIA QUillICA 

(MILLONES DE PESOS CORRIENTES) 

CONCEPTO 1979 1980 1981 

Materias Primas 39, 908 55, 168 81,538 
y Auxiliares 

Suelcbs y 5alarios 14, 484 20,021 32, 804 

Ehergtitic:os 2,857 3,949 5,835 

lla;¡al1as y Asisten 
cia Woiioa - 1, 733 2,396 3,541 

Otros 13,565 18, 751 27' 713 

Insurros 'lbtales 72, 547 100,285 151, 431 

Valor de la 
Producción 102,000 141,000 208, 400 

TJ\llU\ 7 

FUENTE: A.N. I.Q. cuestionarios Cbnfidenciales 
Pl'l!EX f>blorias de Lal:ores 

1982 1983 

190, 705 418, 080 

77 ,066 117,920 

17, 851 53, 600 

7, 402 21,440 

57,908 32, 160 

350,932 643,200 

435,400 1,072,000 

Nam: (1) Las cifras de Ietroqu1mica Básica de PaTie>< fueron estimc1das por ANIQ. 

1984 

63,000 

187' 000 

85,000 

34,000 

51, 000 

1,020,000 

1,680, 500 

123. 

1985 1986 

936,000 2,367 ,300 

264,000 667, 700 

120,000 303, 500 

48,000 121, 400 

72, 000 lai, 100 

1,440,000 3,642, 000 

2, R00,000 6, 070, 000 



1979 1980 

Producción 120, 500 141,000 

Variación % 9.7 17 .o 

TABLA B 

VALOR DE LA PRODUCCION 

(PESOS CONSTANTES 1980) 

1981 1982 1983 

158, 100 170,000 185,300 

12.0 7 .5 9.3 

Ft.JENI'E: 11.N. I.Q. CUestionarios O:>nficlenciales y Sist:crra Indice de Precios 

NOTA: (1) El valor de la producción se reporta a Precios constantes de 1980. 

124, 

1984 1985 1986 

194, 500 205,500 200, ººº 
s.o 5.5 1.2 



LA INDUSTRIA QUIMICA 

LOCALIZACION DE PLANTAS 

EDO, DE MEXICO 

VERA CRUZ 

DISTRITO FEDERAL 

NUEVO LEON 

TAMAULIPAS 

GUANAJUATO 

JALISCO 

PUEBLA 

DURANGO, CHIHUAHUA, COAllUILA 
Y BAJA CALIFORNIA 

MORELOS 

QUERETARO, S.L.P.y MICHOACAN 

CHIAPAS, OAXACA Y TABASCO 

HIDALGO 

TLAXCALA 

TOTAL 

No, PLANTAS 

110 

76 

75 

31 

23 

24.9 

17,2 

17.0 

7.0 

5·,2 

125. 

TABIA 9 

NOTAS: 
FUENrE: 

(1) Incluye las plantas Petroqu!micas de PEMEX 
A,N.I,Q, 



ASPECTOS HUMANOS 

1985 1986 % 86/85 

OBREROS 81,500 83,200 2.1 

EMPLEADOS 45,500 46,500 2.2 

PROFESIONA°LES 
DE LA QUIMICA 6,500 7,000 7.7 

O T RO S 
INGENIEROS 3,700 4,000 0.1. 

O T RO S 
PROFESIONALES 4,500 4;700 4,4 

TECNICOS 
MEDIOS 5,600 5,900 5.4 

FUERZA DE 
TRABAJO 
TOTAL 127, 000 129,700 2.1 

TABLll 10 
FUENTE: A. N, I.Q, 

NOTA: (1) Las cifras de este cuadro no incluyen el 
personal que labora en las industrias del 
Petróleo (s! considera el area Petroqu!mi 
ca de PEMEX), cerdmica, pldstico, detergen 
tes, hulera, alimentaria, firmas de Ingc-
nicr!a, centro de investigación y otras -
industrias no consideradas estrictamente 
qu!micas, 

(2) Los datos de Petro:¡u!mica Básica fueron -
estimados en ANIQ, 

126. 



CONCEPTO 1979 MO 

IMPOR'!'i\CICN TOl1IL 1, 619.1 

% Variación 25.6 
Inport, petro::¡ • B'.ls, 331. 7 
% Variación 102,8 
Inpt.otros Prod.Qulrn, 1,287 .4 
% Variación 14.3 

!ro'CRTACIOO TOl1IL 473.2 

% Variación 12.6 
e<port.Petro:J, Bis, 107. 7 
i Variación 59.6 
~t.otros Prod,Qu!m. 365.5 
% Variación 3.6 

MLl\NZA 'Iú'mL (l,145.9 

% Variación 31.8 
RclaciOn I/E 3.4 
!lalanza Pctro::¡. !lás, (224.l) 
% Variación 133.l 
RelaciOn I /E 3. l 
Bllza ,otros Prod. Q, (921.8) 
i variación 19.2 
Relación I /E 3.5 

PARJlWl POOMEDIO 22.80 
rJ\llI.I\ u 

BALANZA COMERCIAL SECTOR QUIMICO 

MILLONES DE DOLARE:S 

1980 1981 1982 1983 

2,204,0 2, 255,l 1,348,6 1,181,1 

36.1 2.3 (40.2) (12.4) 
522.B 526.0 414.9 336.6 

57.6 0.6 (21.1) (18. 9) 
1,681.l 1,729.l 933. 7 844.5 

30.6 2. 9 (46,0) (9.6) 

516.3 612. 7 579.4 801.3 

9.2 18,5 (5.4) 38.3 
125.3 154. 3 97,8 124.0 
16,3 23.l (36.6) 26.8 

391.0 458.4 481,6 677.3 
7.0 17,2 5.1 40.6 

(l, 687. 7) (1,642. 4) (769.2) (379.8) 

47 .~ (2,7) (53.2) (50.6) 
4,3 3, 7 2.3 l.5 

(397.5) (371.7) (317.l) (212.6) 
77 .s (6.5) (14. 7) (33,0) 
4.2 3.4 4.2 2. 7 

(l,290. l) (1, 270. 7) (452.1) (167 ,2) 
40. o (1.5) (64.4) (63,0) 
4,3 3,8 1.9 l,2 

22. 95 24.31 57 .44 120.17 

FUEm'E: A.N. I.Q, O:m datos de SEOJFIN, !l/\NCO DE Ml:XIOJ E INmI 

127. 

1984 1985 1986 

1,454.4 1, 783. l 1,610.B 

2J,l 22.6 (9.7) 
329.4 681.l 490. 2 
57.3 28. 7 (28.0) 

925.0 1, 102.0 1, 120. 6 
9,5 19.l 1.7 

950,4 836.4 1,042.7 

18.6 (12.0) 24. 7 
128.5 76.2 17. 7 

3,6 (40. 7) (76.8) 
821.9 760.2 1, 025. o 
21.3 12.2 34. a 

(504.0) (946. 7) (568.l) 

(32.7) (87 .8) (40.0l 
1.5 2.l 1.5 

(200.9) (604, 9) (472.5) 
(5,5) SQ.9 (21.9) 
4. l 8.9 27. 7 

(103,1) (341.8) (95.6) 
(38.3) 231,5 (72.0) 

l. l l.4 l.l 

167. 77 256.96 611.29 

NCm\S: (1) Se o:>rrigleron las cifras de ex¡:ortaciOn y !blanza de 1980 a 1985. 
(2) o:nsidera los petr~u1mio:>s rc¡:.ortados "" las M:Jrorias de Pare>< y las que por I;ey Pet1:o1uimicn a:>rrespoodc 

el nancjo a didia rnpresa, 



CAPITULO VI 11 

PRINCIPALES 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

DE LA 1 NDUSTRI A QU IM 1 CA 

MEXICANA 
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B. Principales Exportaciones e Importaciones de la Industria 
Qu!mica Mexicana 

Las relaciones comerciales entre pa!ses pueden ser oca -

sionales 6 continuas, Establecer una continuidad requiere 
vencer las condiciones adversas que se generen en el mer

cado mundial. El lograr que un producto exportado de un -
pa!s forme parte del mercado doméstico de otro se apoya -
con una infraestructura adecuada de exportaci6n y se ob -
tiene cumpliendo con el reto de " Las Tres C11

, que son C,! 

lidad, competitividad y constancia. 

El reunir estas caracter!sticas en un producto, en este -

caso químico, incrementará las posibilidades de permane -
cer en un cada día más competido mercado internacional, -
además de crear un precedente positivo en las futuras re

laciones comerciales. 

La comercializaci6n de productos químicos que M6xico ha -
realizado con los demás países, se puede dividir para fi
nes prácticos en tres etapas. 

8.1 PRIMER;\ ETt.PA (Primei:as Incursiones) 

En primera instancia la Industria Química Mexicana 
participa en el comercio internacional de productos 
químicos intermedios y materias primas indÚstrialcs 

en los Gltimos años de los SO's y durante el trans
curso de la década de los GO's. 

Las exportaciones en este periodo se basaron en P2. 
ces productos, entre los cuales cuati·o, el 6xido de 

plomo, el polifosfato de sodio, el tolucno y las 
hormonas naturales o sint6ticas representaban al 
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final de la década de los 60' s el 55% del valor total 
de las exportaciones anuales de los productos qu!mi-
cos. 

Las hormonas naturales o sintéticas son el producto -

qu!mico más importante de exportación en la década de 
los 60 1 s, que en valor representaba aproximadamente -

el 30% del total de las exportaciones qu!micas en - -
1967. Su demanda lo constituyó en un producto de pre
cio alto, ya que no obstante que su volumen de expor

tación llegó a las 200 toneladas anuales a principios 
de los 70's, era inferior con respecto a otros pro -

duetos químicos como el ácido ortofosf6rico y Super -
Fosfatos Triples que en 1970 exportaban más de cien -
mil toneladas anuales cada uno. 

Al final de la década de los 60's en las listas publ! 
cadas anualmente por los organismos oficiales y priv! 

dos, en las cuales se seleccionaban los productos que 
en base a su valor de exportaci6n o importacic:Sn se -

consideraban los más importantes del comercio exte -

rior de la Industria Qu1mica Mexicana, se ten1an lis

tas de los productos químicos más importantes de ex -
portación constituidas por alrededor de 20 productos y 

de importación r.on más de 400 productos. Esto se de-
bi6 al dinámico desarrollo de la Industria Química -
Mexicana que gcner6 nuevos mercados lo cual fue rroti
vo de especial atenci6n para el inversionista extran

jero aunado a que la Industria Química Mexicana se -
encontraba en sus primeras fases de desarrollo con una 

politica de sustitución de importaciones aue inicial-
mente originó la importación de materias primas de los 

nuevos productos sustitutos. 

A principios de los 70's la politica de sustitución de 
importaciones tiene sus primeros logros con el inicio-
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de una integraci6n industrial, en la que se empieza 

a cerrar el eslab6n entre el recurso natural y el -

producto de consumo final, 

Las importaciones de productos qu1micos más impor -

tantea las constituyeron durante la d6cada de los -

60's en base a su valor y en orden descendiente: el 

estireno, amoniaco, f6sforo, epsil6n caprolactama, -

pclubutadieno estireno, cloruro de vinilo y 6xido de 
aluminio. En volumen de importaci6n el amoniaco y -
el fosfato de calcio son los productos qu1micos más 
representativos de los 60's, con m~s de doscientos 

mil toneladas anuales a finales de la d~cada. Cwr tabla 1) 

8,2 SEGUNDA ETAPA (D6cada de los 70's) 

La Química Básica es la rama de actividad más diná -
mica del comercio exterior de la Industria Química -
de 1970 a 1980, sus productos representaron el 53% -
del valor de las exportaciones y 31% de la& importa 

cienes qu!mica totales anuales al final de este peri~ 

do, 

Las principales exportaciones de la d6cada de los --
70' s son el ácido fluorhídrico, el 6xido de plomo, -
el ácido ortofosf6rico y el sulfato de sodio de la -
Química Básica; en Abonos y Fertilizantes los Super 
fosfatos triples; el cloruro de polivinilo en resinas 
y Fibras Sint6ticas¡ en Productos de hule los neumá

ticos; las hormonas naturales o sint6ticas en Pro 

duetos FarmaceGticos; en otros Productos Químicos --
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la colofonia y en Petroquímica Básica, en la primera 

mitad de la década meta y paraxilenos y en la segunda 
mit'ad arron!aco,etileno y metano!. 

A principios de los 70's las hormonas naturales y sin 

téticas y el ácido ortofosf6rico son en valor las - -
principales exportaciones químicas siendo en la segu~ 

da mitad de los 70's el ácido fluorhídrico que incre

ment6 su exportación de 816 toneladas en 1970 acerca
de las 70,000 toneladas en 1979, el más importante -

producto químico de exportaci6n en cuanto a valor se 
refiere. 

Ln volumen, las exportaciones que rebasaron las -
100,000 toneladas en este periodo son el ácido orto

fosf6rico, los super fosfatos triples y el sulfato -

de sodio. De 1975 a 1980 el sulfato de sodio fue en
volumen el producto químico más exportado con un au

mento en su exportaci6n de 32,381 toneladas en 1970-

a 147,691 toneladas en 1978. 

Las principales importaciones de los 70's son el - -

6xido e hidr6xido de aluminio, f6sforo, carbonato de 
sodio, butiraldeh1do e hidr6xido de sodio en la Qu1-

mica B~sica¡ urea, sulfato de nitrato de amonio en -

Abonos y Fertilizantes; polietileno y polipropileno

en Resinas y Fibras Sintéticas; cierto tipo de neu -
máticos en Productos de Hule y catalizadores; insec

ticidas, sodio, estearina en otros Productos Qu1micos, 

y en Pctroqu!mica Básica, cloruro de vinilo, estireno 

y en la segunda mitad de los 70's también paraxileno. 

El sulfato de amonio con más de 200,000 T/A durante -

este periodo y llegando a 332,275 T/A en 1976 es en -

volumen el producto químico de mayor importaci6n; - -
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otros productos qu!micos durante los 60's, se im
portaron en cantidades que sobrepasaron de 100,000 
toneladas anuales de 1970 a 1980 que son el óxido e 
h!dttSxicb de aluninio, el carbonato de socüo, el hi -

dr6xido de sodio, el nitrato de amonio y el poliet! 
leno, siendo 6ste altimo el producto químico de - -
importación en valor más importante en esta d6cada. 
(ver tabla 2) • 

8.3 TERCERA ETAPA (D6cada de los 80's) 

La empresa gubernamental de Petróleos Mexicanos - -

(PEMEX), instala y pone en operación de 1974 a 1981, 
seis plantas petroqu!micas para la producción de - -
amoníaco en cosoleacaque, Ver. aumentando la capaci
dad instalada en 2,380,000 T/A que comparada con las 
432,000 T/A que se tenían de capacidad al final de -
la d6cada de los 60 1 s representó un incremento de -
más del 500% y tan sólo en diez años el amoníaco pa
só de ser uno de los principales productos importa -
dos en valor y volumen en los 60 1 s a el principal -
producto químico exportado on valor en los primeros
años de los 80's. 

El ácido fluorhídrico es un producto del que se des

tina alrededor del 90% de producción a la exporta -
ci6n. Ha sido desde la d6cada de los 70' s y es hoy -
por hoy uno de los principales productos exportados
por la Industria Química Mexicana, En 1985, con -

63,976 toneladas y 59 1 454,000 dólares fue el princi
pal producto qu!rnico en valor de exportación. A par
tir de 1986 a la fecha, el cloruro de polivinilo es
e! producto químico en valor de exportación más im -
portante1 tiene una gran variedad de aplicaciones, -
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como por ejemplo en tuber1a, calzado, botellas, - -
discos, etc. 

Existen dos tipos de cloruro de polivinilo, el ho!ll2 

polimero y el copol1mero, del PVC homopol1mero se -

tiene actualmente una capacidad instalada de 301,500 
T/A y existen proyectos de expansi6n para 1988 de --

6,000 T/A que se encuentran en construcci6n, en el -
año de 1986 se export6 m~s del 50% de la producci6n

de este tipo de PVC, teniendo su principal aplica -

ció.n en tuber1a, botellas y calzado. El PVC Copo11-

mero que se utiliza en la fabricaci6n de discos se -

export6 en volumen alrededor del 32% de su produc -

ci6n en 1986. Es as1 que las exportaciones del PVC -
en sus dos tipos han sido en valor las más importan

tes de 1986-1987, siendo probable que lo siga siendo 

durante la segunda mitad de la d6cada de los 80's, -
ya que su versatilidad de utilizaci6n le abre cada -
d!a nuevos mercados. 

Las principales empresas que producen este producto -

en M6xico son Policyd, Grupo Primex y Polímeros de -

Mllxico. 

De 1980 a 1986, el polietileno de alta y baja densi
dad rebasaron conjuntamente en valor de impartaci6n

los 100 millones de d6lares, con la excepci6n del -
año de 1984, que fue de 91 millones de d6lareo. Fue

as1 que se constituy6 en el principal producto quimf 

co de importaci6n de la primera mitad de los 80's. -
Pemex es el anico productor en el pais y en 1986 ha

puesto en marcha la tercera etapa ( 80, 000 •r /A) de -

una planta cuya capacidad es de 240,000 T/A para 

producir polietileno de baja densidad en la Cangrej~ 

ra, Ver. y existen dos proyectos de 120,000 T/A y --
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80,000 T/A en Lázaro Cárdenas, Mich. y Morelos, Ver. 

respectivamente que se encuentran en fase de planeacidn. 

El consumo aparente de este tipo de polietileno en 1986 

fue de 326,417 Ton., superior a la producci6n en ese año 

en 84,251 Ton. E.1. polietileno de alta densidad tuvo un -

incremento en 1986 en su consumo aparente con respecto a 

1985 de 42.6%, importándose 95,284 Ton. Un proyecto de -

construcción de 100,000 T/A existe en Morelos, Ver. y 

otro en planeación de 120,000 T/A en Lázaro cárdenas, Mich. 

Con el arranque en 1986 de la tercera etapa de la planta 

de polietileno de baja densidad, las importaciones en va

lor disminuyeron a 66 millones de dólares. 

En 1987, el polipropileno llega en valor de importaci6n--

a los 101 millones de dólares que representa un incremento 

de un 100% con respecto a 1980. En M~xico no existe la -

producción de este producto y el consumo aparente en 1986 

fue de 93,159 Ton. En la actualidad se contruye a carao -

de PEMEX una planta en Morelos, Ver. de 100,000 T/A y se 

planea otra de la misma capacidad en Lázaro cárdenas, Mich. 
(Ver tablas 3, 4, S, 6 y 7). 
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TABLA 1 

PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PRODUCTOS QUIMICOS 

Década de los 60's 

Exportaci6n 

Producto TONELADAS VALOR (Pesos de 1967) 
Hormonas naturales 186.284 214'434,751 

6 sintéticas 

Oxido de Plomo 33 ,928. 36 102 1 370, 328 

Tolueno 6 Xileno 68,955.00 46 1 260,139 

Polifosfato de Sodio l0,936.42 28'547,673 

Ir.1portaci6n 

Producto TONELADAS VALOR (Pesos de 1967) 

Estireno 9,767.194 226'504,013 

Amoniaco 1.nhidro 205,065.279 156 1 674,995 

Epsilon Caprolactama 15,059 .656 95 1 070, 832 

F6sforo 274,623.834 n • 226,49 0 

Fuente1 Anuario Estadístico de la Industria Química Mexicana (1967) 
Asociación Nacional de la Industria Química. 

Datos de 1967 
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TABLA 2 

PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PRODUC'IOS QUIMICOS 

o6cada de los 70's 

Exportaci6n 

Producto 

Acido Fluorhídrico 
Oxido de Plomo 
Sulfato de Sodio 

Acido Ortofosf6rico 

Producto 

Sulfato de ~odio 

Ac. Ortofosf6rico 

Ac. Fluorhídrico 

Oxido de Plomo 
Superfosfato Triple 

Importaci6n 

Producto 

Oxido e llidr6xido de 

F6sforo 
Carbonato de Sodio 

llidr6xido de Sodio 
Sulfato de llrnonio 

Nitrato de Amonio 

Polictilcno de alta 

Pal ipropileno 

aluminio 

densidad 

VALOR (Millones de pesos de 1978) 

740 

548 
312 

261 

Cantidad (toneladas) 

147,691 
94,658 

52,168 

34, 679 

30,069 

VALOR ( Millones de pesos de 1978 ) 
479,l 

248. 7 

216,7 

200.4 
327.4 

292. 3 
14 so. 6 

729. 3 



Producto 

l) Sulfato de Amonio 
2) Nitrato de Amonio 

3) Hidr6xido de Sodio 
4) Polietileno de alta densidad 

5) Oxido e Hidr6xido de Aluminio 

138. 

Cantidad (Toneladas) 

206,242 

137,~10 

136' 371 
117,881 

108,600 

Fuente: La Industria Química en México (1982). Instituto Nacional de 
Geografía, Estadística e Informática (INEGI) 

Datos de (1978) 
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TABLA 3 

Principales Exportaciones e Importaciones de los Productos Químicos 

Década de los 80's 

Exportaci6n 

Producto TONELADAS 

1) Sulfato de Sodio 226,053 
2) PVC (Homopol:ímero) 148,186 
3) Acido Tereftálico 131, 269 
4) Dimetil Tereftalato 124,000 
5) Acido Fluorídrico 6 4 ,065 

Importación 

Producto TONELADAS 

1) Paraxileno 169,000 
2) Fórmulas complejas 

(P205) 164,332 

3) Cloruro do Polivinilo 139, 000 

4) Poll.P.tJ.lcno alta densidad 9 5, 284 

5) Pol ipropilero 93,159 

Fuente: Anuario Estadístico de la Industria Química Mexicana 

Asociaci6n Nacional de la Industria Química 

Datos 1986 

E>tportac i6n 

Valor Sector Sector 
•rotal Pllblico Privado 

l) Materias Plásticas y 
Resinas Sintéticas 165. 836 25. 876 139,960 

2) Acido Policarboxilicos 146,076 38,469 107,607 
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3) Cloruro de polivinilo 91, 828 ·1,634 90, 19 4 
4) Colores y Barnices 79,402 10, 870 68,532 

5) Acido Fluorhídrico 73, 142 43,863 29,279 

Importac 16n 

Valor Sector Sector 
Concepto. Total PGblico Privado 

l) Mezclas de uso industrial 231,9 3l 25,282 206,649 
2) Mezclas productos farma-

cetiticos 117,561 l,576 115,985 

3) Resinas naturales 6 
Sintéticas 104,814 2;479 ·102,335 

4) Pol ipropileno 101,9 28 l,492 l00,436 

5) Artículos de Pasta de 
Resinas Sintéticas 91, 36 2 8,962 82,400 

Fuente: Anuario Estadístico de Comercio Exterior 
Banco de México 
(Datos Enero - Noviembre 1987). 
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Tl\BLA 4 

CIFRAS EN HILES DE DOLARES 
EXPORTACION 

1980 1981 1982 1983 1984 198S 1986 1987• 
IND.QlllttlCA 532,633 612,485 583,386 807,962 981,468 833.513 954,732 1,205,489 

PROOUCTO 1980 1961 1962 1983 1984 1985 1966 1987 

AttONIACO 91.210 124,071 102,406 64,229 73.039 32,700 9,703 10,744 
CLORURO DE POLIVINILO 312 61 7,659 34.728 64.957 53,66S 66,925 91,628 

ETILENO 19.971 o o 5.476 9,958 16.738 7,977 677 
ttETANOI. 5.86'4 8.229 3,S'47 7.687 4,376 4 3 SI 

AC.FLUORHIDRICO 50,345 62,548 5"',508 48,359 57,748 59,45'4 57,923 73,1'42 
AC.ORTOFOSFORICO 25,665 39,029 12,062 2,226 10,033 257 3,993 2,297 

TOTAL 193,587 233,958 180,20'4 162.705 220.111 162.816 146,52'4 176,719 
PORCENTAJE 36 40 31 23 22 20 15 15 

lttPORTACION 
1960 1961 1982 1983 1964 1985 1986 1967• 

IND.CllllttlCA 2.268.325 2,761,943 1,919.048 1,372,'427 1.828,019 2.320.912 2.085,900 1,996,727 

PROOUCTO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

BENCENO Y ESTIRENO 49,690 63,668 46.957 33,277 44.419 54,061 3S.S57 47,673 
llUTADIEJIO 26,051 45,744 43,871 28.613 S'4.003 60,532 3:1.800 40,092 

CLORURO DE VINILO 26,958 45,364 13.557 19.1125 33.252 58,839 43,568 '49,609 
POl.IETILENO 163,311 149,166 117.197 108.755 91.619 120.149 115,522 66,1104 

POLIPROPILENO 52.483 62,976 58.352 55,244 66.196 75.489 74.379 101,928 
XILENO 39.385 79,050 7'4,241 59.126 47,577 04.198 78.82'4 3'4,726 

TOTAL 357.676 466,760 35'4.175 304,040 317.066 461.268 381,650 3'40,632 
PORCENTAJE 16 17 16 22 17 20 111 17 

•c1rraa pralhnl ... •• 4• Eeero • Novta,..ra 
FUENTE:tlANCO DE ttEXICO.DIRECCION DE INVESTl&ACION ECONOttlCA.INFOAttE ANUAL E INDICADORES DE COttERCIO EXTERIOR 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA.6E06RAFIA E INFOAttATICA 
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TABLA 5 

EXPORTACIOH CIFRAS EN MILES DE DOLARES 
1980 1981 1982 1983 198 .. 1985 1986 1987• 

IND.CIUll11CA 532,633 612,"'85 583,386 807,962 981,"'68 833,513 95 ... 732 1,205,"'89 

PRODUCTO 1980 1981 1982 1983 198 .. 1985 1986 1987 

Al10NIACO 91.210 12 ... 071 102.- 11 ... 229 73,039 32.700 9,703 10,7 .... 

CLORURO DE POl.IYINILO 312 81 7,659 3 ... 7211 6 ... 957 53,665 66,925 91,11211 

ETILENO 19,971 o o 5,.,.76 9,9511 16,738 7,977 677 

11ETANOI. 5,811 .. 8,229 3.5 .. 7 7,687 ... 376 ... 3 31 

AC.FLUORHIDRICO 50,3"'5 62,5 .. 8 5.,.,508 "'8,359 57.7"'8 59,"'5 .. 57,923 73.1"'2 

AC.ORTOFOSFORICO 25.1165 39,029 12,0112 2,226 10,033 257 3,993 2,297 

AC.POl.ICARllOXILICOS 20 ... 92 51,011 62,209 107,1106 127,072 1"'8,9117 139,075 146.076 

COI.ORES Y BARNICES 30,783 36,723 33.703 36,951 .. 9.322 55.721 62,090 79 ... 02 

PLACAS Y PELICULAS 9,2711 5,251 9,119 42.092 5 ... 915 32,7111 36,1 .. 7 50,362 

PROO.f ARnACEUTICOS 51.204 51,962 35,129 29,1109 27.1121 21,966 32,575 211.906 

11AT.PLAST. Y RfS.SINT 6.065 17.201 29,022 "'8,"'86 110,275 63,92 .. 112,00 .. 165.1136 

11ANUF.nAT .PLAST.Y R.S 13,966 1 ... 623 17,6112 24 ... 75 25,"'33 36 ... 67 53,860 53,261 

TOTAL 334,255 .. 10,729 367,0lill 472,32 .. se ... 949 522,601 553,075 702,562 
PORCENTAJE 63 70 63 58 60 63 58 511 

•Clrr•s l"'•llmlnar•I de Enero • NOYf•mllr• 
FUENTE:llANCO DE 11EXICO.DIRECCION DE INYESTIGACIOH ECONClttlCA.INFORltE AllUAL E lllDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA,6E06RAFIA E IMFORl1ATICA 
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Tl\BLA 6 

111PORT ACIOll CIFRAS Elt MILES DE DOLARES 
1980 1981 1982 19113 198<4 1985 1!186 1987• 

IND.CIUll11CA 2,268,325 2.761,9<43 1.919,0<48 1.372."27 1.828,019 2.320.912 2.085.900 1.996.727 

PROOUCTO 1980 1981 1982 1983 198<4 1985 1986 1987 

BEJICEJIO Y ESTIRENO <49.690 63,668 <46.957 33.277 ......... 19 5<4,061 35.557 <47.673 

8UTADlfltD 26.051 "5,7<4<1 <43,871 28.613 3'4,003 60.532 33,1100 <40.092 

CLORURO DE VINILO 26.958 "5,36<1 13,557 19.1125 33.252 511.839 <43,5611 <49,609 

POl.IETILENO 163,311 1<19,166 117.197 IOB,755 91.619 1211,1<49 115.522 66.110<4 

POl.IPROPILENO 52,"83 82.976 58.352 55,2<4<4 66.196 75."89 7<4,379 101.928 

XILEllO 39.385 79,1150 7'4.2<41 59.126 <17.577 11<4.198 78,112<1 3<1.726 

AllOllOS AGRICIJI. TUAA 9",709 156,876 129,010 62.312 106,227 121,"62 IM0 1"8 36,795 

AC. Y AMHIDRIDOS ORGAN. 65,955 71.<42<4 59.079 52.7115 71.819 8".002 79,082 80.059 

MEZCLAS USO IHDllST. 222,<1<40 269,60<1 206.092 158,555 202.<112 227.79<4 218,529 231.931 

MEZCLAS PROD.fAAM. 10<1,309 113.170 8'4.721 76.692 101,0119 130.990 !19,267 117,561 

RESINAS NAT-.SINT 89.953 10<4.827 76.519 62.599 89.6<48 110,753 102,701 10<1,81<4 

ART .PASTA DE RES.SINT 61,837 B<l,331 60.577 3<1.215 52,5"2 9<4.125 116,750 91.362 

LLANTAS Y CAMAAAS 76,106 161.0"" "8.122 1<4.073 17,376 26,<433 19.10<4 2<1,665 

TOTAL 1,073.1117 1,<128,0<4<4 1,018,295 766.071 9511,179 1.256,1127 1.101.231 1,0211.019 
PORCENTAJE. <17 52 53 56 52 5<1 53 51 

•c1rres prol11nlMros do En•r• a Nnlo,...r• 
FUENTE:llANCO DE 11EXICO.DIRECCIOll DE INYESTIGACIOll ECOllOtllCA.INFOflf1E ANUAL E lltDICM>ORES DE COtlERCIO EXTERIOR 
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PE'lROQUIMICA BASICA 

PRIOCIPALF.S IMPOR 'lAC IONES Y. EXPOR~ACIONES 

DE. PEME.X 

'lONELADAS 

IMPOR~AC I O r; EXPOR~ACION 

MO PRODUC'lO Cantidad Afb PRODUC~O 

1967 1:.'til Benceno 853 1961 Dodecilbenceno 

1968 Etil Benceno 20,699 1962 ~ 

1969 Acetaldehido 29,099 1963 Dodecilbenceno 

1970 E.til Bonccno 21, 572 1964 Oodecilbena:mo 

1971 i"l..-e.taloheico 26, 241 1965 'lblueno 

1972 Cloruro de vinilo 39, 145 1966 Tolueno 

1973 Cloruro de vinilo 30,082 1967 Tolueoo 

1974 Estirero 20, 335 1968 Benceno 

1975 Estireno 28,543 1969 Benceno 

1976 Paraxileno 44,909 1970 Benceno 

1~77 Paraxilcno 59 ,439 1971 Meta y paraxilenos 

1978 Cloruro de vinilo 56,887 1972 Meta y paraxilenos 

1979 Para><ileno 82,251 1973 Meta y Paraxilenos 

1900 Paraxileno 94,479 1974 Meta y paraxilenos 

l9bl Para><ilcno 147 ,997 1975 Butadieno 

1982 Paraxilcmo 130 ,559 1976 Etileno 

1983 Cloruro de vinilo 74,653 1977 Am:>niaoo 

1984 Cloruro de vinilo 108,915 1978 Am:Jniam 

1985 Paraxileno 179,223 1979 J\noniaco 

1986 Paraxileno 114, 441 1980 l\lraiiaco 

1981 !vroniaco 

1982 lVroniaco 

1983 lVroniaco 

1984 l\m:lniaco 

1985 llrrOniaco 

1986 J\m:)niaoo 

ruente: Meroria de Labores, Petróleos f>Wcicanos l 1970-1980 

Anuario Estai!stiro, Petr6leos f>Wcicanos ( 19 Bb ) 
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CAN'lIDAD 

25 

<¡I 

1,447 

3, 769 

21,840 

56,&77 

37 ,079 

41,918 

51,003 

37,614 

29, 426 

21,539 

18, 856 

17, 359 

7,489 

l,699 

30, 211 

G70,000 

647. 254 

710,000 

782,077 

834,634 

743,824 

440,000 

231, 338 

114,499 
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9, Exportaci6n e Importaci6n de la Industria Qu!mica en México S! 
g(in Paises de Origen o Destino. 

9.1 Exportaci6n e Importaci6n de la Industria Qu1rnica en Méxi
co Seg(in Paises de Origen o Destino, 

Desde principios de siglo y hasta la fecha, las relaciones 
comerciales de México con los dem§s paises del mundo se ha 
mantenido constante en su estructura b§sica, siendo los E! 
tados Unidos de América el principal cliente y proveedor, 

Dentro del contexto económico de México, la Industria Qu!

mica no es ajena a ésta situaci6n puesto que depende esce~ 

cialmente de los Estados Unidos para su comercio externo, 

El intercambio comercial establecido en éste pa!s ha repr! 

sentado para M~xico m§s del 50\ de sus importaciones y ex

portaciones en el transcurso de este siglo e incluso lle~6 

a participar en aproximadamente un 90% de nuestro comercio 

externo en las décadas de los 40's y so•s. 

En la decada presente, la Industria Qu1mica en Mé

xico tiene una estructura comercial de sus produc-

tos para el exterior integrada de la siguiente fo! 

ma. (Datos de 1986, tabla 1), 

a) Qu1mica B§sica: las exportaciones est§n diri-

gidas principalmente a Estados Unidos de llrn~ 

rica y Brasil, representando alrededor del 

70% del total; las importaciones van en un 

83,8% a E.U.A. (Figs, 1 y 8). 
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b) Productos de Hule: se exporta a Francia y E.U.A. el -

75% e importa de E.U.A., Francia y Japón en propor -

ci6n similar, (Figs. 6 y 11) 

c) Productos Farmacéuticos: la RepGblica Federal Alemana 

con un 30,5% representa el pa!s más importante de de~ 

tino en ésta rama, y cabe señalar que el 53,3% de las 

exportaciones se reparten en diversos países cuya pa~ 

ticipaci6n individual en nuestras exportaciones no -

llegan a representar el 1% del total, Los principales 

pa!ses proveedores de estos productos son E.U.A,, Re

pGblica Federal Alemana, Reino Unido y Suiza, en or-

den decreciente. (Figs. 4 y 14) 

d) Jabones, Detergentes y Cosméticos: las exportaciones 

e importaciones son en su mayoría concertadas con - -

E.U.A., representando casi un 70% y 96% respectiva -

mente del total, (Figs. 7 y 13) 

e) Fertilizantes: el mayor porcentaje de exportaci6n e -

importaci6n va dirigido a diversos pa!ses que, desde

un punto de vista individual, no representan ni el --

0.1% del total; más sin embargo en conjunto son los -

principales clientes y proveedores, lo cual indica la 

gran diversificaci6n del destino y origen de los productos 

en ésta rama. (Figs. 2 y 9) 
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f) Resinas y Fibras Sintéticas1 las importaciones provi~ 

nen básicamente de E. u. A.; las exportaciones se de~ 

tinan en su mayoría en pequeñas proporciones a diver

sos países en donde Brasil es el más importante cons~ 

midor acercándose al 25% del total. (Figs. 3 y 15) 

q) Otros Productos Químicos y Artículos de plástico:esta 

rama .ºº es la excepcion y tanto sus importaciones co

mo exportaciones fundamentalmente son realizadas con-

E.U.A, (Fiqs. 5, 10 y 12) 
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EIPORTACION PRODUCTOS QUIMICOS 

PAIS ••PORCENTAJE 

QUIMICA BASICA 
E.U.A 54.l 

CAN ADA 0.1 
BRASIL 16.4 

GUATEMALA 1 
VENEZUELA 8 

R.F.A 0.4 
FRANCIA 0.1 

OTROS PAISES 19.9 
TOTAL 100 

PRODUCTOS DE HULE 
E.U.A 60.5 

GUATEMALA 3.1 
VENEZUELA 13 

FRANCIA 14.9 
OTROS PAISES 8.5 

TOTAL 100 

PROD.FARMACEUTICOS 
E.U.A 10.1 

VENEZUELA 0.9 
R.F.A 30.5 

GUATEMALA 2.2 
OTROS PAISES 53.3 

BRASIL 3 
TOTAL 100 

JABONES.DETERGENTES 
Y COSMETICOS 

E.U.A 67.9 
GUATEMALA 14.4 
VENEZUELA 1.3 

OTROS PAISES 16.4 
TOTAL 100 

TABLA 1 

FUENTE: "La Industria Química en México", SPP, México 1986, 
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EXPORTACION PRODUCTOS QUIMICOS 

PAIS PORCENT l\JE 

FERTILIZANTES 
E.U.A 17.6 
R.F.A 0.1 

OTROS PAISES 82.3 
TOTAL 100 

RESINAS Y FIBRAS 
SINTETICAS 

E.U.A 14.2 
BRASIL 23.5 

GUATEMALA 2.4 
VENEZUELA 2.2 

OTROS PAISES 57.7 
TOTAL 100 

OTROS PRODUCTOS 
QUIMICOS 

E.U.A 48.9 
BRASIL 18.9 

GUATEMALA 4.9 
VENEZUELA 1.5 

R.F.A 0.2 
OTROS PAISES 25.6 

TOTAL 100 

continna Tabla l. .. 



IMPORTACION 
Pl\IS 

E.U.A 
R.F.A 

ITALIA 
JAPON 

OTROS PAISES 
TOTAL 

E.U.A 
R.F.A 

FRANCIA 
ITALIA 

REINO UNIDO 
SUIZA 
JAPON 

OTROS PAISES 
TOTAL 

E.U.A 
FRANCIA 

OTROS PAISES 
TOTAL 

E.U.A 
R.F.A 

FRANCIA 
ITALIA 

REINO UNDIO 
SUIZA 
JAPON 

OTROS PAISES 
TOTAL 

PRODUCTOS QUIMICOS 
PORCENTAJE 

FERTI LIZANT!S 
17 

0.1 
9.3 
10.7 
62.4 
100 

PRODUCTOS DE HULE 
52.6 
4.7 
11.7 
1.1 
4.2 
0.2 
9.3 
16.2 
100 

JABONES,DETl!RGENTES 
COSMl!TICOS 

95.7 
0.9 
3.4 
100 

PRODUCTOS FARMACEUTICOS 
22.3 
13.3 
4.9 
5.1 
11.5 
9.2 
7 

26.2 
100 
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IMPORT ACION 
PAIS 

E.U.A 
REINO UNIDO 

R.F.A 
SUIZA 

OTROS PAISES 
TOTAL 

E.U.A 
R.FA 

FRANCIA 
OTROS PAISES 

JAPON 
TOTAL 

E.U.A 
R.F.A 

OTROS PAISES 
TOTAL 

E.U.A 
R.F.A 

FRANCIA 
REINO UNIDO 

SUIZA 
JAPON 

OTROS PAISES 
TOTAL 

PRODUCTOS QUIMICOS 
PORCENTAJE 

QUIMICA BASICA 
83.8 
0.4 
5 

1.2 
9.6 
100 

RESINAS T FIBRAS 
SINTETICAS 

79.9 
4 

1.8 
12.5 
1.8 
100 

ARTICULOS DE PLASTICO 
92 
3.4 
4.6 
100 

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 
67.8 
9.2 
2.9 
2.2 
3.6 
1.4 

12.9 
100 

152. 

continOa Tabla 1 ••• 
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EKPt1KTACJON 
(Jll/MJCA DAS/CA 

• E.U.A 

• CAMADA 

0.10\g 
• BRASii. 

El GUATEMALA 
B.00\l!i 

54.10\g D \'Elt:ZUElA 
1.00\l!i 

!;l R.f.A 

m FRANCIA 

lii1I OTROS PAISl:S 
O.IQ\g 

Fig. 1 

JiIPOKTACJON 
FEKTJLJZANTES 

• E.U.A 

• Rf.A 

• OTROS PAIS[S 

Fig. 2 

Nota: La base de datos son los proporcionados en la tabla l. 



53.30% 

ErPOKT.ACION 
.K.ESJNAS T FIBRAS S/NTETIC.AS 

57.109!) 

Fig, 3 23.50\I! 

ErPOKTACION 
PKOOUCTOS F.A.KMACEVTJCOS 

Fig. 4 

14.20\ll 

30.50% 

154. 

• E.U.A 

• BRllSL 

• GUllTEMill.A 

i]] YENEWELA 

0 OTROS PAISES 

• E.U.A 

• VENEZUELA 

• R.F.A 

[j] GUATEMALA 

o OTROS PAISES 

13 BRASIL 

Nota: La base de datos son los proporcionados en la Tabla l. 



ErPO.RTACIOH 
OTROS P.ROOUCTOS (JU/MICOS 

1.50% 

4.90% 

Fig. 5 

EXPOKTACION 
PRODUCTOS PE HUlE 

8.50% 

155. 

• E.U/\ 

• BRASIL 

48.90% 11 GUATEMALA 

0 VENEZUELA 

0 OTROS PAISES 

• E.U.A 

60.50% 

11 GUATEMALA

• VENEZUELA 

EiJ FRANCIA 

0 OTROS PAISES 
'. 

,·. 

Fig. 6 

Nota: La base de datos son los proporcionados. en la tal::Íla l; 
- - ·- -_:/_-_,,_;_,"-:··· --=--= =--'--=-



ErPORTACIOH 
JABOHES,OETEl?GENTES T COSMETJCOS 

14.40% 

Fig, 8 

IMPORTACJOH 
(Jll/MICA DASICA 

156. 

1 E.U.A 

1 GUATEMALA 

11.1 VENEZUELA 

f:l'J OTROS PAISES 

• E.U.A 

11 Rl:INO UNl!JO 

11 R.í A 

0 SUICA 

0 OTF'OS PAISES 

Nota: La base de datos son los proporcionados en la tabla 1. 



62.40% 

Fiq. 9 

Fig. 10 

JJIPO/lTACIOK 
FE/lTJLIZANTES 

IJIPO.RTACIOH 
A.RTICULOS PE PLASTICO 

92.~ 

157 

• E.U.A 

• R.F.A 

• ITALIA 

llillJ JAPON 

0 OTROS PAISES 

• E.U.A 

• R.f.A 

• OTROS PAl&S 

Nota: La base de datos son los proporcionados en la tabla l. 



IMPORTACIOK 
PRODUCTOS DE HULE 

9.301! 

0.20'JI 
4.20'JI 

1.100! 

Fig, 11 4.700! 

IMPORTACJOK 
OTROS PRODUCTOS (JU/MICOS 

Fig, 12 

52.~ 
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• E.U.A 

• Rf.A 

• FRANCIA 

i[l rrALIA 

0 REl«J!JlOO 

El SUIZA 

o JI.rol 

(l>l OTROSPAIS[S 

• E.U.A 

• RJ.A 

• FRANCIA 

0 ITALIA 

0 REl«llH>IO 

8 SUIZA 

111 JI.rol 

!§ OTROS PAIS[S 

Nota: La base de datos son los proporcionados en la tabla 1. 



IJ/PORT.4C/OH 
J.4ROHES..I>ETERGEHTES F COSJ/ET/COS 

• 0.90%340% 

95 70% 

Fig. 13 

11.!POJ:TACIOH 
PKODUCTOS FAKM.ACEUTICOS 

Fig. 14 

159. 

•E.U.A 

• FRANCIA 

lil OTROS PAISES 

• EU.A 

111 R.F.A 

111 FRANCIA 

0 ITALIA 

0 REMlUNDIO 

8 $ll1ZA 

!ID JAPON 

L'\! OTROS PAISES 

Nota: La base de datos son los proporcionados en la tabla l. 



JMPOKTACJON 
KESJNAS T FJBHAS SJNTETJCAS 

1.80\ll 

Fiq, 15 

160. 

• E.U.A 

• RIA 

• Fllo\HCIA 

0 OTROS PAISES 

o JAf'CN 

Nota: La base de datos son los proporcionados en la tabla l. 
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10. ESTRATEGIA PARA SELEX:CIONAR MERCADOS ATRACTIVOS PARA LAS 
EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA QUIMICA MEXICANA 

La evaluaci6n estratégica se inicia con el análisis del -

triángulo estratégico de la química internacional (Figura 

1), en el cual se determina la direcci6n estratégica as~ 

guir en base a los mercados atractivos existentes y la 

competencia que pueda existir. La direcci6n estratégica -

que se determine en un principio se hará a través de la -

identificaci6n de los mercados que son atractivos y frente 

a los cuales México tenga fuerza competitiva (Figura 2). 

El siguiente paso es definir en un primer intento el marco 

estratégico en el que se va actuar, distinguiendo el enfo-

que de marcados y las condiciones en las ~ue se va a comp~ 

tir (Figura 3) • Es así que se define una estrategia dentro 

de las siguientes acciones: 

1) Competencia Frontal 

2) Aprovechar ventajas en segmentos 

3) Cambio global de factores estratégicos 

4) Cambio selectivo de factores estratégicos 

El prop6sito fundamental de ésto es corroborar las hipot! 

sis que se plantean sobre el Comercio Exterior de la In -

dustria Química Mexicana y que son los siguientes: 
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1) Existen mercados atractivos donde México tiene venta

jas estratégicas. 

2) La estrategia recomendable para México a corto plazo -

es de mercados selectos sin cambiar el juego competiti 

vo internacional. 

3) México tiene que reforzar su capacidad de exportaci6n

para. poder llevar a cabo su estrategia con éxito. 

Para estudiar las hip6tesis enunciadas se ha subdividido

este punto en 3: 

l. Mercados Atractivos 

2. Ventajas Competitivas 

3. Opciones Estratégicas 

Mercados Atractivos: 

Un mercado se considera atractivo si posee deterrninadas

caracter!s ticas, corno por ejemplo: un volumen importante 

de importaciones: un consumo aparente grande¡ tasa de 

crecimiento elevada y un nivel bajo de competencia. 

Ahora analizando los puntos expuestos se tiene que en el 

volumen de importaciones químicas los países en vías de-
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desarrollo representan el mayor mercado alcanzando un 53\ 

del total (Figura 4), es as! que los pa!ses en v!as de -

desarrollo representan los mercados más importantes para

todas las grandes potencias (Figura 5) • 

Por otra parte si bien los pa!ses en v!as de desarrollo r~ 

presentan el mercado más grande de importaciones químicas, 

el consumo aparente es dominado casi totalmente por los -

pa!ses desarrollados y son los Estados Unidos y Europa - -

Occidental los que dominan la producci6n química alcanzan

do en petroqu!mica casi un 80% del total. 

En el caso dr. la tasa de crecimiento, los mercados en de -

sarrollo son los de mlis alto crecimiento y potencial, el -

cual se puede ver claramente, por ejemplo, en el consumo -

de plásticos en cuanto al crecimiento y consumo de Latino

am6rica y de los Estados Unidos (Figura 6) • 

La competencia local en los pa!ses desarrollados tiende a

sar fuerte por su grado de autosuficiencia y sobre capaci

dad; por ejemplo, se tiene que la proporci6n consumo/capa

cidad de etileno en los pa!ses desarrollados va del 58% al 

93% (Figura 7), al contrario la incipiente competencia lo

cal en los pa!ses en desarrollo; por ejemplo, la proporci6n 

de capacidad instalada/consumo para los principales plást! 

coa es tan sólo de 0.29 en Latinoamérica (Figura 8), 
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Por lo tanto, los pa!ses en desarrollo a nivel agregado re-

representan un mercado rr.ás atractiva para exportar que los -

paises desarrollados, esto es, el consumo aparente es mayor 

en los paises desarrollados dado que poseen mercados más --

grandes, mientras aue los pa!ses en desarrollo tienen los -

principales mercados para importaciones, tienen un crecimie~ 

to mas alto y la competencia local es incipiente; ya que en 

los dos casos la competencia internacional es alta, es pref ~ 

rible tina mayor atenci6n a aquel que ofrece mayores ventajas, 

es decir, a los pa!scs en desarrollo (figura 10). Cabe se-

ñalar que hay casos en que las potencias estan importando en 

forma creciente la mayor parte. (fiaura 9) 

10.2 Ventaja Competitiva. 

Se pueden mencionar como ventajas competitivas impcrtantes -

frente a la competencia que tenga M6xico las siguicntes1 

1) Autosuficiencia de recursos naturales a costos menores en 

ciertos rroductos basicos. 

2) Debilitamiento de los paises exportadores tradicionales. 

Nuestro país es débil de tecnología, eficiencia de procesos 

y capit.al, pero no as! en disponibilidad y costo de materias 

primas. 
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Corno segundo punto se señala la debilitaci6n de las poten

cias, ésto debido a diversas fuerzas externas como en pe-

troqu!rnica con problemas como los siguientes; precios del-

petrdleo, control gubernamental, innovaci6n,otros,usos de

energía, precio de transferencia, control ambiental, cons~ 

mismo, competencia de sucedáneos y demanda industria/cons~ 

midor. 

EUA y CE~*han tenido menor crecimiento en la demanda, resul 

tanda una sobrecapacidad instalada, que provoca guerras de

precias en ciertos mercados de productos,(Figuras 11 y 12), 

A lo cual se ha buscado contrarrestar con medidas como neg~ 

ciar con gobiernos y proveedores, inversiones en cambios -

técnicos, integraciones verticales, segmentacidn de morca--

dos, la productividad enfocada a productos más especializa

dos y freno a las expansiones, 

10.3 Opciones Estratégicas. 

No obstante el impulso que han tenido las exportaciones de 

productos químicos, nuestras exportaciones siguen siendo -

bajas, 

A corto plazo la ventaja de M~xico se concentra en productos 

básicos e intermedios, donde el costo de materia prima es ~ 

• EUA (ESTADOS Unidos de Am~rica) 
CEE (Comunidad Econ6mica Europea) 
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fundamental, en contraste con productos más especializa

dos, donde son otros los factores determinantes, por - -

ejemplo1 tecnología y distribuci6n. 

La competitividad y el éxito de las exportaciones de - -

México depende en gran parte de los siguientes apoyos1 

1) Una base estratégica en materias primas por parte de 

PEMEX, a travlls de una ampliaci6n de capacidades y una 

política favorable de precios. 

2) Estrategias de oxportaci6n específicas por rroductos y 

selectivas por mercado. 

Es importante enfatizar que cualquier esfuerzo de expor

taci6n debe ser apoyado por una estrategia concreta en -

relac16n a mercados, productos, plantas, precios, tecno

logía, distribuci6n y una infraestructura de ejccuci6n -

que cubra organizaci6n equipo, personal, recursos finan

cieros, contratos a accionistas y leyes t:tplicablcs (Fig!!_ 

ra 13). 

En resumen, existen mercados en donde M6xico tiene vent~ 

jas estratéuicas (costos de materias primas), a corto -

plazo, en países en desarrollo y crecicntemente en paí -

.,c•s desarrollados (Figura 14). 
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FIGURA 1 

.•. --··---~ .. ~::-----.., 
' ( HElCICO ,..__.r COMPETENCIA '¡ 

........ ______ .~./ '~. ______ ..... · 

FIOURA 2 

ATRACTIVO DE MERCADOS 
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FIGURA 3 

¡--fio :~:~RO~~:llAR ~::~-116. CAMBIOS SELECTIVOS 

1 
~ !2 POR SEGMl.NIO\l DE FACTORES ESTRATEGICOS 
~ s 

¡ ~nl<Of. -----
' ~ Ul CAMBIO GLOllAL 1 gl ~ COMPETENCIA fRONTAL DE FACTORES ESTRATEGICOS 

L. 31 ~ 
IGUAL DIFERENTE 

1 JUtGO COMPETITWñ] 

FIGURA '1 

53.00% 

FllENTE: ANIQ. 

• PAISES EN 
DES.A.RROLLO 

• EUROP.A. OCCIDENTAL 

EiJ EUROPA ORIENTAL Y 
RUSIA 

LJ E.U A Y C.A.NADA 
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1 
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FIGURA 5 

~STIND EXPORTACIONES TOTALES EU J EO OTROS 

ORIGE~ BILLONES DE DOLARES CEE '( y ,. n 

CEE 16.1 - 2.0 0.6 3.3 10.2 

EUYC B.6 
3.1 - 0.6 0.1 4.B 

J/IPON 5.2 
0.3 0.3 - 0.3 4.3 

EOYR 1.9 
1.1 - 0.1 - 0.6 

OTROS 2.2 1.1 0.7 0.3 0.1 -

FUENTE: ANIQ. 
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CONSUMO REGIONAL DE PLASTICOS 

CRECIMIENTO 1980-1985 FIGURA 6 

EO 

CEE 

E.U.A 

JA PON 

ASIA ORIENTAL 

AflRCA 

ASIA SUR 

LATINOAMERICA 

MEDIO ORIENTE 

o 4 10 12 14 16 
\11: 

FUENTE: ANIQ, 

CONSUHO 
KGS/CAPITA 

EO 

CEE 

E.U A 

JAPQN 

ASIA ORIENT Al 

MIRCA 

ASIA SUR 

LATINOAMERICA 

MEDIO MIENTE 

o 'º IS 20 2S 30 3S 40 45 so 
\11: 

FUENTE: ANIQ. 
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FIGURA 7 

CONSUMO/CAPACIDAD DE ETILENO 
1980 

CAPACIDAD INSTALADA/CONSUMO 
PLASTICOS 

EUROPA ORIENTAL EUROPA EUA V CANADA ASIA 
OCCIDENTAL 

FIGURA 6 

172. 

AfRICA LATUlOIJ1ERICA 
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FIGURA g 

¡········~l>ESTIHC 11-lFORT ACiüNE$ TOTALES EU J EO fC1TROS 

OR.-~Elr·-.... BILLC'NE~· DE C·CILAF:ES CEE y y ¡ o 

CEE 5.6 3.1 0.3 l.\ i '·' 
ELIY C 3.\ 

2.0 03 0.7 

0JAPON \h 
0.6 0.6 O.\ o.z 

EOY R 3.8 
3.3 0.1 0.3 0.1 

OTROS 19.9 -10.2 4.8 4.3 0.6 

FUENTE: l\NIQ. 

FIGURA 10 

CRITERIOS PAISES EN 
PAISES DESARROLLAúOS CiESARROLLO 

CONSUt-10 APARENTE (+)MERCADO:. GP.AMDES (-) PEOUEf1os 

ltlPORTACIONES (-)IMPORTACIONES GLOBALES ! - : 11ERCADOS 
BAJAS PRINCIPALES 

CP.EC!l11ENTO 
(-) BA.JO (+) 11AS ALTO 

Cüt1PETENCIA LOCAL '-) ALT A,PRODUCTORES CLAVE (+)INCIPIENTE 
CON SODRECAPACl[1AD. 

COl1PETENCIA 1 <-) ALT/• (-)ALTA - -- - -

FUENTE: l\NIQ, 
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_FIGURA 11 

CRECIMIENTO ANUAL DEL CONSUMO(%) 
EUA-CEE 
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1

• QUIMICA 

111 11ANUF ACTLIRAS 

FUENTE: ANIQ. 

DEMANDA Y CAPACIDAD MUNDIAL(MMT I A) 
ETILENO 

77 

FUENTE: ANIQ, 

79 



FIGURA 13 

CUALOUIEP. ESFUERZO DE EXPORTACION DEBE ESTAR APOYADO POR ... 

UNA ESTRATEGIA CONCRETA 
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LOS PRODUCTOS QUIMICOS 

MEX 1 CANOS ANTE EL RETO 

DE LA EXPORTACION 
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11.1 Los Productos Químicos Mexicanos Ante el Reto de la Expor-

tac16n. 

La industria química mexicana como resultado del proceso de su 

evoluci6n ha generado cambios en la naturaleza de sus exoortaciones, 

En la d6cada de los 60's el principal producto de exportaci6n eran 

las hormonas naturales o sint6ticas; en la d~cada de los 70's las -

exportaciones químicas se basaban principalmente en productos de la 

quími.ca inorgánica básica como el :1cido fluorhídrico, entre otros;

hasta llegar a la presente d~cada que se ha caracterizado por la e~ 

portaci6n de productos químicos con mlis alto grado de elaboraci6n,-

como son las materias plásticas y las resinas sint6ticas, 

Este proceso dinámico depende no s6lo de los cambios intrínsecos -

que se tengan a nivel planta industrial química mexicana sino tam-

bi~n de ln interrelaci6n ineludible de la situaci6n de la industria 

química y la economía del resto del mundo, Por lo cual deben orie~ 

tarse los esfuerzos de la industria qu!mica mexicana en los renglo

nes en los cuales tenga posibilidades y ventajas competitivas para 

la exportaci6n a nivel mundial aprovechando las oportunidades que 

ofrece el entorno actual y futuro. 

Con el objeto de sentar las bases para estudios mfis detallados que 

permitan determinar los productos qu!micos mexicanos que son viables 

de exportaci6n por sus ventajas competitivas a nivel internacional, 

se analizan 131 productos químicos con base en datos obtenidos en -
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una de las instituciones m~s documentadas al respecto (llNIQ) , util~ 

zando loe siguientes criterios: (ver anexos de la muestra) 

1) Capacidad utilizada 

2) Proyectos existentes 

3) Productos con excedentes de producci6n: 

a) disponibilidad de materia prima para su elaboraci6n 

b) ubicaci6n de sus plantas 

Adem&s de los criterios que aqu1 se consideran existen otros facto

res señalados en el presente trabajo que influyen en la determina-

ci6n final de la exportaci6n de un producto en particular, como por 

ejemplo, el financiamiento, los crGditos, los est1mulos fiscales, -

etc ... 

Los criterios aplicados a los productos qu1micos sujetos de estudio 

se fijaron con base en la premisa de que "hay que tener para poder 

ofrecer", lo cual permite tener una idea mas clara de los productos 

qu1micos fabricados en M~xico que pueden tener la disponibilidad y 

competitividad de dedicar parte de su producci6n a la exportaci6n. 

La proporci6n de la capacidad instalada utilizada que se est& toma~ 

do como primer criterio permiti6 conocer la capacidad disponible de 

producci6n que pudiera ser orientada con fines de exportaci6n. Los 

resultados indican que la capacidad instalada de un 36% de los pro

ductos analizados tienen disponible m&s de un 50% que se podr1a usar 

con la finalidad de exportar o en su defecto, dedicarla para la ma

quila, lo cual retribuirla en ingresos para la empresa, crearla fue~ 
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tes de trabajo y se constituiría en otra fuente de divisas para el 

desarrollo del pa!s entre otras • (Ver tabla 11.1 y figs, 1 y 2) 

SegGn los datos obtenidos s6lo existen 25 productos con proyecto p~ 

ra ampliar su capacidad instalada, que representan menos del 20%· 

del total de los productos analizados (Ver tabla 11.1). De los cua 

les el 64% corresponden a la industria de la petroquímica b~sica -

que está en manos del sector pGblico y cuyo desempeño depende de P~ 

tr6leos Mexicanos (PEMEX) • Este aspecto es importante ya que de e~ 

ta industria dependen en su mayor parte el resto de las industrias 

que conforman este sector de producci6n y si se analizan los produ~ 

tos que la componen (ver anexos) , se encuentra que su situaci6n es 

deficitaria para abastecer al mercado nacional. (Ver figs. 3 y 4) 

Se realiz6 un anfilisis de los productos químicos que presentaron e~ 

cedentes de producc16n en el año de 1986 (Gltimo año disponible). -

Estos excedentes fueron utilizados para exportación, lo cual revela 

que un 45% de los productos analizados dedicaron una parte de su pr~ 

ducci6n para este fin (ver tabla 11.1). Al hacer un an5lisis más 

detallado sobre el porcentaje de la producci6n dedicado a exporta-

ci6n se aprecia que cerca del 70% de estos productos exportaron me

nos del 30% de su producci6n y que s6lo hay 8 productos químicos f~ 

bricados en M~xico con el prop6sito fundamental de venderse en el -

exterior (ver figs. S y 6). 

Utilizando este grupo de 59 productos qu!micos con excedentes de -

producci6n en el año de 1986, se busc6 conocer cual era su situaci6n 
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en cuanto a la disponibilidad de las materias primas que requieren 

para su elaboración y la ubicación de sus plantas, factores que son 

claves en las decisiones de exportaci6n. Los resultados muestran -

que el 83% de los productos requieren materias primas cuyo or!gen -

est~ en la petroqu!mica b&sica y que el 61% se encuentran en zonas 

cercanas a los puertos de embarque. (Ver tablas 11.2. y 11.3 y Pios. 7 y B) 

El an~lisis realizado hace evidente que: 1) existe una elevado pro

porción de capacidad instalada subutilizada en la industria qu!mica; 

2) que un reducido nfimero de productos qu!micos tienen proyectos p~ 

ra la ampliación de su capacidad instalada, la mayoría de los cuales 

pertenecen al sector pfiblico (PEMEX) y cuyo desarrollo y desempeño 

incide en las dcmús industrias que componen este sector productivoJ 

3) que en la actualidad la producción de la petroqu!mica bfisica es 

deficitaria para abastecer el mercado nacional y 4) que sólo el 45% 

de los productos analizados tuvieron excedentes para exportaci6n, -

de los cuales el 70% dedicaron menos del 30% de su producción y s6-

lo 8 productos se fabrican en M!!xico con este fin. (ver la siguien

te tabla) 



CAPACIDAD INSTALADA 
CRITERIO 11: ND. DE PROO. 

1oor. 5.34 7 
>•75n 22.14 29 
>•50~ 36.64 48 
>•25~ 22.14 29 
<25~ 3.82 5 
ll.O 4.58 6 

NO HAY PROO. 5.34 7 
TOTAL 100 131 

CRITERIO 11: NO. DE PROO. 
>•50~ 64.12 84 
<Son 35.88 47 
TOTAL o 

EXCCDENTES OE PRODUCCIOH 
CRITERIO 11: NO. DE PROD. 

CON EXECEDENTE 45.04 59 
SIN EXCEDENTE 54.96 72 

TOTAL 100 131 
CRITlHIO " NO. DE PROD. 

<1or. 37.29 22 
>•IOX &. <3Q,; 28.81 17 
>•30~ & <50~ 20.34 12 
>•50~ l. <75~ 10.17 6 

>•75n 3.39 
TOTAL 100 59 

PROYECTOS EXISHNTCS 
CRITERIO " NO. DE PROD. 

CON PROYECTO 19.08 25 
SIN PROYECTO 80.92 106 

TOTAL 100 131 
CRIHHIO 11: NO. DE PROD. 

PETROO.BAS\CA 64 16 
OTRAS 36 9 

100 25 
MATERIAS PRIMAS 

CRITERIO 11: NO. DE PROD. 
PETROOUIMICA 83.06 49 

OTRAS RAMAS DE LA OUIMICA 16.94 10 
TOTAL 'ºº 59 

UBICACION DE LAS PI.ANTAS 
CRITERIO " NO. OC PROD. 

ZONA PORTUARIA 61.02 36 
ZONA NO PORTUARIA 38.98 23 

TOTAL 'ºº 59 

TABLA 11.1 FUENTE: AN\Q 



PRODUCTOS QUIMICOS 
CON PRODUCCION llICl!DEBTE 

EH 198(> 

ACELERAD.TIPO TIUllAMILO 
ACETATO DE VINILO 
ACETATO PIB.CORTA T MECHA 
ACETATO FILAMENTO 
ACETONA 
ACIOO ACBTICO 
ACIOO CLORHIDRICO(AL 30 lO 
ACIOO CROMICO 
ACIDO PLUORHIDRICO 
ACIDO FOSFORICO 
ACIDO TEREFTALICO 
ACRILICA FIBRA CORTA 
ALCOHOL 2-ETIL Hl!XILICO 
ANHIDRIDO ACETICO 
ANHIDRIDO FTALICO 
ANHIDRIDO MALEICO 
ANTIOXIDANTES 
ANTIOZONANTES 
lllCARllONATO DE SODIO 
llRl!AS ESTERIFICADAS 
CLORO 
COLORANTES ALIMENTOS 
COLORANTES DIRECTOS 
COLORANTES DISPERSOS 
D.D.T 
DIMETIL TERHFTALATO 
DIOCTIL FTALATO 
l!MULSIONl!S(PV A-ACRI LICA S) 
l!TI LENGLICOLHS 
l!TILENO 
FHNOL 
Hl!XACLOROllENCHNO (ll.H.C) 
Ml!TACRILATO DH METILO 
Nl!GRO DH HUMO 
NYLON FlllRA CORTA 
NYLON FILAMENTO INDUST. 
NYLON FILAMENTO TEXTIL 
OXIDO DI! MAGNESIO 
PIGMEN. lll'.JXIDO DH TITANIO 
PIGMENTOS INORGANICOS 
POLIAMIDAS AC.DIMERICO 

MATERIAS PRIMAS 
PRINCIPALHS 

182. 

AMONIAC0 0 ACBTONA 0FHNOL,ISOPROPANOL 
ACHT ALDHHIDO 

ACETATO DE CELULOSA 
ACETATO DH CELULOSA 

ISOPROPANOL 
ACHTALDHHIDO 

CLORO.CLORURO DE SODIO 
CROMITA(PeCr04) 

FLORURO DE CALCIO,ACIOO SULPURICO 
ROCA POSPORICA 

PARAJ:I LENO 
POLIACRILONITRILO 

N .llUTIRALDliHIDO 
ACET ALDHHIDO 

ORTOXILliNO 
BENC!iNO 

AMONIACO,ACliTONA,FORMALDEHIDO 
ANI LINA,ACBTOHA,MHRCAPTANOS 

TRONA(YACIMIENTOS NATURALES) 
AC. ABIETICO,MliTANOL,HIDROXIDO DE CALCIO 

CLORURO DE SODIO 
COMPUESTOS DHL TIPO DI! LOS CAROTENOIDHS 

ANILINAS 
ANILINAS 
llHNC!iNO 

PARAXI LHNO,MHTANOL 
ANHIDRIDO FTALIC0,2 liTIL HEXANOL 

ACETATO DE VINILO 
OXIDO DE ET! Ll!NO 

CRACKING DEL PETROLEO CRUDO 
CU MENO 
llENCHNO 

ACETONA CIANHIDRINA,METANOL 
RESIDUO REFINACION DEL PETROLEO 

CAPROLACTAMA,HEXAMETILEN,AC.ADIPICO 
CAPROLACT AMA,H HXAMET 1LEN,AC.AD1 PICO 
CAPROLACTAMA,HHXAMETILEN,AC.ADIPICO 

~!CARBONATO OH CALCIO O MAGNESIO(DOLOMITA) 
TITANIO 

OXIDOS MHTALICOS 
CAPROLACT AMA 

TABLA 11.2 



PRODUCTOS QUIMICOS 
CON PRODUCCIOH EXCEDEHTB 

EH 19llí> 

POLIDUTAD.-ACR 1 LOH ITRI LO 
POLIDUTADIEHO(H.SIHTETICO) 
POLIBUTADIEHO-ESTIREHO(L) 
POLIBUTADIEHO-ESTIREHO(S) 
POLll!STl!R FIBRA CORTA 
POLll!STl!R FILAM.TEXTIL 
POLIMETACRILATO DE METILO 
POLIPROPILEHO (FIL.Y FID.) 
PVC (COPOLIMERO) 
PVC (HOMOPOLIMERO) 
RAYOH FILAMENTO TEXTIL 
RESlffAS DI! POLIESTIREHO 
RESINAS POLIESTER 
SELLADORl!S 
SULFATO DI! AMONIO 
SULFATO DE SODIO 
TOLUBH DISOCIANATO 
TRIPOLIFOSFATO DE SODIO 

MATERIAS PRIMAS 
PRINCIPALES 

BUTADll!HO,ACRILOHITRILO 
BUT AD ll!HO,ESTIRl!HO 
BUTADll!HO,ESTIRl!NO 
BUTADIBHO,ESTIRBHO 

183. 

ETERES DE GLICOLES ETILENICOS,AC.Tl!RBFTALICO 
ETERES DE GLJCOLES l!TILl!HICOS,AC.Tl!REFTALJCO 

Ml!TACRILATO DE METILO 
POLIPROPI LEHO 

CLORURO DE VINILO 
CLORURO DE VINILO 

DI SULFURO DI! CARBONO Y PULPA DE MADERA 
l!STIREHO,ACRI LOHITRI LO,BUTADIENO 

ANH.MALBICO Y FTALICO,PROPI LENGLICOL 
ASFALTO f> (PEMEX),SILICONl!S,CIHTAS DI! PVC. 

AMONIACO 
BICARBONATO DE SODIO O CALCIO (DOLOMITA) 

TOLUl!NO 
CARBONATO DI! SODIO 

FUl!NTE: ANUARIO l!STADISTICO DI! LA INDUSTRIA QUIMICA Ml!XICANA, 
l!DICIONHS DI! (19M-1967),ANIQ 
IHVETIGACION DIRECTA. 



PRODUCTOS QUIMICOS 
CON PRODUCCION llXCEDENTB 

EN 19&6 

ACBLBRAD.TIPO TIUllAMILO 
ACETATO DE VINILO 
ACETATO FIB.CORTA Y MECHA 
ACETATO FILAMENTO 
ACETONA 
ACIDO ACBTICO 
ACIDO CLOllHIDRICO(AL 30 :l) 
ACIDO CROMICO 
ACIDO FLUORHIDRICO 
ACIDO FOSFORICO 
ACIDO Tl!Rl!FTALICO 
ACRILICA FIBRA CORTA 
ALCOHOL 2-BTIL HEXILICO 
ANHIDRIDO ACETICO 
ANJllDRIDO FTALICO 
ANHIDRIDO MALl!ICO 
ANTIOXIDANTES 
ANTIOZONANTES 
BICARBONATO DI! SODIO 
BREAS ESTERIFICADAS 
CLORO 
COLORANTES ALIMENTOS 
COLORANTES DIRECTOS 
COLORANTES DISPERSOS 
D.D.T 
DIMETIL Tl!Rl!FTALATO 
DIOCTIL FTALATO 
EMULSIONES(l'VA-ACRILICAS) 
ETILENGLICOLBS 
l!TILENO 
FENOL 
llEXACLOROBENCENO (B.H.C) 
METACRILATO DE METILO 
NEGRO DE HUMO 
NYLON FIBRA CORTA 
NYLON FILAMENTO INDUST. 
NYLON FILAMENTO TEJ:TIL 
OXIDO DE MAGNESIO 
PIGMl!N. BIOXIDO DE TITANIO 
PIGMENTOS INORGANICOS 
POLIAMIDAS AC.DIMERICO 

UBICACION 
PLANTAS 

MHXICALI B.C,TULTITLAN MBJ:. 
COSOLHACAQUI! Vl!R. 

TOLUCA EDO.Ml!X 
TOLUCA EDO.MllX 

COSOLHACAQUB VBR. 
COSOLBACAQUH VHll.,CBLAYA GTO. 

MONTERREY N.L 
SN.FllANCISCO DBL RIKCON GTO. 

184. 

MATAMOROS TAMPS.,MOKTHllRl!T N.L 
MIKATITLAK VBR. 

COSOLBACAQUB VBR. 
MONTERREY N.L 

Ml!XICO D.F , BDO. DE Ml!XICO 
CHLATA GTO. 

VALLE DB MBllCO PUBB.,Ll!RMA Ml!X. 
PUHBLA PUHB.,MIKATITLAH Vl!R. 

ALTAMIRA TAMPS. 
ALTAMIRA TAMPS. 
VILLAGARCIA ff.L 

TOLUCA 1!00. DE MHX. 
COATZACOALCOS VHR. 

MOHTl!llRl!T ff.L 
STA. CLARA,Ml!J:ICO 
STA. CLARA,MEXICO 
MlffATITLAff VHR. 

PAJARITOS VER.,ALTAMIRA TAMPS. 
LA PRESA MEX.,ALTAMIRA TAMPS. 

COATZACOALCOS VER. 
PUEBLA PUEB. 

CAffGRH)l!RA VER.,PAJARITOS VER. 
COSOLEACAQUE VER. 

STA. CLARA Mlil. 
COSOLHACAQUE VER. 
ALTAMIRA TAMPS. 

TOLUCA EDO.MEX 
TO LUCA EDO.MEX 
TOLUCA EDO.MHX 

CD.MADERO TAMPS. 
TLAHEPAHTLA RDO. DI! MHX. 

MONTERREY ff.L,STA.CLARA MEX. 
TLAHEPAHTLA EDO. DE Ml!XICO 

TJ\llLA 11. J 



PRODUCTOS QUIMICOS 
COH PRODUCCIOH l!XCl!DEHTH 

EH 1936 

POLIBUTAD.-ACRI LOHITRI LO 
POLIBUTADIHHO(H.SIHTl!TICO) 
POLIBUTADll!NO-HSTIREHO(L) 
POLIBUTADIHNO-l!!>TIRHHO(S) 
POLIHSTl!R FIBRA CORTA 
POLIHSTHR FILAM.Tl!XTIL 
POLIMl!TACRILATO DF. METILO 
POLIPROPILEHO (FI L.T FIB.) 
PVC (COPOLIMERO) 
PVC (HOMOPOLIMERO) 
RATOH FILAMENTO TEXTIL 
RESINAS DE POLIF.STIRENO 
RESINAS POLlliSTl!R 
SELLADORES 
SULFATO DE AMONIO 
SULFATO DI! SODIO 
TOLUl!H DISOCIAHATO 
TRIPOLIFOSFATO DE SODIO 

UBICACION 
PLANTAS 

ALTAMIRA TAMPS 
ALTAMIRA TAMPS. 

CD.MADERO T ALTAMIRA TAMPS. 
CD.MADERO T ALTAMIRA TAMPS. 

TOLUCA RDO. DH MHX. 
TOLUCA RDO. DH MHX. 

TLAHl!PAHTLA !!DO. DH MHX. 
IXT ACUIXTTLA TLAX. 

185. 

ALTAMIRA TAMPS,TLAHHPAHTLA MEX 
ALTAMIRA TAMPS,TLANHPAHTLA MEX 

EL SALTO,¡ ALI seo 
LECHl!RI A Ml!X.,COATZACOALCOS VER. 

MHXICO D.F 
SH.MARTIH THXMHLUCAH PUEB. 

CUATITLAH liDO.DH MHX.,COATZ. VER 
MOHTHRRET H.L,HL SALTO JALISCO 

PAJARITOS VER. 
GUADALAJARA JAL.,LECHERIA Ml!X. 

FUEHTI!: ANUARIO liSTADISTICO DE LA INDUSTRIA QUIMICA MHXICAHA, 
iiDICIOHl!S DE (19G4-191l7),AHIQ 
INVETIGACIOH DIRECTA. 



CAPACIDAD INSTALADA UTILIZADA DE LDS PRINCIPALES 
PRODUCTOS QUIMICOS MEXICANOS 

40 
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25 

186. 

• 10011 

• >•7511 

• >•50ll 

r.a >•25ll 

D <25R 

El N.O 
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15 

10 

5 ID NO HAY PROO. 

10011 >•7511 >•5011 >•25ll <2511 N.O NO HAY 

NOTA:ESTUDIO REALIZADO EN BASE A UNA PROD. 
LISTA DE 131 PRODUCTOS(VER ANEXOS). 

FIG. 1 

FUENTE: ANIQ, 

PORCENTAJE DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS SELECCIONllDOS CON 
CAPACIDAD INSTl\LADI\ MAYOR AL SOZ 

35.BBll 

NOTA:BASE DE DATOS EN LOS ANEXOS. 

FIG, 2 

FUENTE: ANIQ, 

64.1211 

• >•50ll 

• •5011 



187. 

PRODUCTOS QUIMICOS MEXICANOS CON PROYECTO EXISTENTE 
REPORTADO EN 1986 

NO. DE PRODUCTOS 

90 

80 

70 

60 

so 
40 

30 

20 

!O 

CON PROYECTO 
NOTA:El ESTUDIO SE REALIZO SOBRE UNA BASE 

DE DATOS DE 131 PROOUCTOS(Vf.R ANEXOS). 

FIG. 3 

FUENTE: l\NIQ. 

SIN PROYECíO 

PAATICIPACIDN DE LA PETROOUINICA 8ASICA EN LOS 
PROYECTOS EXISTENTES EN 1986 

36.00?, 

Fl<.'. 4 

FUENTE: l\NIQ, 

64.00?. 

• CON PROYECTO 

• SIN PROVECTO 

• PETROOUIMICA BASICA 

• OTRAS 



PRODUCTOS QUIMICOS CON EXCEDENTE DE PRODUCCIOH EN 
1986 

188. 

45.04r. • CON EXECEDENTE 

54.96r. 

NOTA:ESTUDIO REALIZADO EN DASE A UN 
LISTA DE 131 PROOUCTOS(VER ANEXOS). 

FIG. 5 

FUENTE: l\NIQ. 

• SIN EXCEDENTE 

PRODUCTOS CON EXCEDENTES DE PRODUCCION 
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FIG. 6 

FUENTE: l\NIQ. 

<30ll <SOll <7Sll 

• '10!1 

• >•1 Oll ¡,. <3011 

• >•30!1 l. <SOll 

fil >•SOr. g. <75~ 

o >•75,: 



ORIGEN DE LAS MATERIAS PRIMAS DE LOS PRODUCTOS 
QUIHICOS CON EXCEDCHTES DE PRODUCCIOH EH 1986 . 

FIG. 7 

FUENTE: ANIQ. 

• PETROOUIMICA 

• OTRAS RAMAS DE LA 
QUI MICA 

UDICJ\CIOH DE LA PLANTAS DE LOS PRODUCTOS QUll11COS CON 
EXCEDENTES DE PROOUCCION EN 1986. 

38.961: 

189. 

• ZO~lA PORTUARIA 

• ZONA NO PORTUARIA 

61 .ow 

FIG. S 

FUENTE : l\N I Q • 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las actividades relacionadas con la qu1mica datan en México desde 

las culturas prehisp~nicas; sin embargo, hasta la década de los -

40's en el presente siglo, se retinen los factores adecuados para 

la instalación de una planta industrial qu1mica, 

Los factores que dieron la pauta para el crecimiento y desarrollo 

de la industria qufmica en M6xico fueron, entre otros, la reinvi~ 

dicaci6n de las fuentes de energ1a y materias primas estratégicas 

para el desarrollo industrial del pa1s, el encauzamiento de los -

servicios ptiblicos para promover el desarrollo económico y la in

versi6n pliblica dirigida al fomento industrial. 

El establecimiento de leyes que otorgaron incentivos fiscales y -

protección a la actividad industrial por conducto del r6gimen ara~ 

cetario y el control de importaciones, as1 como la Reforma Agra-

ria y las Leyes Laborales procuraron la ampliaci6n del mercado i~ 

terno y sirvieron de apoyo para la construcción de la infraestrus 

tura de la actual planta industrial qu1mica mexicana. 

El proteccionismo, instrumento de po11tica econ6mica que pretende 

el fortalecimiento de una econom1a nacional con objetivos diver-

sos, se ha aplicado y desempeñado un papel muy importante en el -

proceso de industrialización mexicano, particularmente para la i~ 

dustria qu1mica que coordin~ndolo con un permanente proceso de 

sustitución de importaciones finc6 las bases para su crecimiento 

y desarrollo, 



Desde principios de los años 70's, se plantea la necesidad de un 

desarrollo industrial diferente al de sustitución indefinida de -

importaciones. Con el ingreso de Milxico al Acuerdo General de -

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en 1986, se ha buscado est! 

blecer un comercio sobre una base más sana, al eliminar distorsi2 

nes en los precios, evitar la estimulación a industrias ineficie~ 

tes, disminuir el sesgo antiexportador y facilitar la importación 

de bienes de inversi6n e insumos necesarios para el aliento de -

las actividades en las que seamos competitivos. 

La apertura hacia una mayor competencia internacional obligará a 

una mayor eficiencia y organizaci6n de la industria y el comercio. 

Asimismo, industrias como la qu!mica tendrán que plantear el apr2 

vechamiento de econom!as de escala, que abaten costos y permiten 

acrecentar la competitividad internacional. 

Las empresas químicas que por pol1tica se han endeudado en moneda 

extranjera, en relaci6n con su generaci6n de divisas por exporta

ciones o que las generan en proporci6n a sus necesidades para co~ 

pra de materias primas, equipo y tecnolog1a, podrán avanzar con -

mayor facilidad en tiempos dif1ciles de nuestra economía. 

Dentro de la infraestructura interna de las empresas abocadas a -

la exportaci6n, es fundamental su organizaci6n de ventas. Es muy 

dif!cil lograr ventas desde México; se requiero de la presencia y 

servicio tal corno se ofrece al mercado nacional. La invorsi6n en 

este capital de riesgo no se puede evitar, pero al mismo tiempo 



esta presencia da garantía a la empresa de un conocimiento más o~ 

jetivo y da al cliente seguridad de permanencia de su proveedor. 

Para lograr esta presencia y servicio en los mercados del exte--

rior, las empresas que carezcan de infraestructura deben recurrir 

a consorcios u organismos que operen en el intetior, compartiendo 

el capital de riesgo respectivo, para lograr un compromiso mutuo. 

La infraestructura interna de las empresas que se requiere para -

desarrollar mercados de exportaciones y mantenerse dentro de ellos, 

se debe basar en una estructura de costos adecuados provenientes 

de una característica competitiva, derivada de la disponibilidad 

de materias primas y recursos naturales, energéticos y mano de -

obra, tecnología adecuada, capacidad de clase mundial y calidad. 

Entendiéndose por calidad, el conjunto de producto, empaque, ser

vicio técnico y seguridad de trato, factores que en conjunto dan 

al usuario la ventaja de costo/beneficio que busca. Además, se -

requiere de una infraestructura externa igualmente fuerte y flcxi 

ble que coadyuve al esfuerzo de cxportaci6n. 

La apertura comercial realizada a través de la incursi6n de Méxi

co al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) no 

desproteje a la planta productiva nacional. Se especifica clara

mente en el proceso de adhesi6n, los puntos considerados por el -

gobierno mexicano, con base en los lineamientos en el Plan Nacio

nal de Desarrollo, como estratégicos para el crecimiento y desen

volvimiento de la economía nacional, dentro de los cuales el sec-



tor manufacturero comprende, entre otras, a la industria química 

y se señala como prioritaria. 

La pol1tica cambiaria ha sido eficaz para alterar los términos de 

intercambio y mejorar la posici6n de los productos mexicanos en -

el exterior. Hoy, frente a la apertura comercial y la fijaci6n -

del tipo de cambio, las empresas qu1micas están obligadas al igual 

que el resto de las de la planta industrial mexicana, a ser más -

productivas y más competitivas. No puede pensarse que una indef! 

nida subvaluaci6n del tipo de cambio sustente el crecimiento de -

las exportaciones químicas, tan necesario para el futuro del pa1s, 

El c:omercio exterior de México a través de su historia ha basado 

sus exportaciones en su industria extractiva con productos corno -

la planta y el petr6leo, Hasta mediados de 1986 la generaci6n de 

divisas por exportaciones lo desempeñaba en su mayor parte el ses 

tor petrolero, Fué ante la abrupta caída que sufri6 el mercado 

de los hidrocarburos la que provoc6 ante la restricci6n de satis

facer las necesidades financieras de la economía, que fuera nece

sario recurrir a otras líneas de producci6n exportadora, La in-

dustria manufacturera respondi6 a este reto y corno parte integra~ 

te la industria química ha contribuido con un incremento en sus -

exportaciones y una disrninuci6n en sus importaciones. 

En la actualidad, dentro de la industria química mexicana se des

taca la industria de las resinas sintéticas por su dinámica rela

ci6n comercial con el exterior; que depende en gran medida de la 



importaci6n de algunas materias primas y destina cerca de una qui~ 

ta parte de su producci6n para exportaci6n, Los productos rnfis i~ 

portantes por su valor dentro del total, en importaci6n y export~ 

ci6n, son el polietileno de alta densidad, el polietileno de baja 

densidad, el polipropileno, el cloruro de polivinilo y el polies

tireno. 

La evaluaci6n estratégica realizada mostr6 que la direcci6n a se

guir con base en los mercados y la competencia existentes, es el 

aprovechar las ventajas estrat6gicas que se tienen, como por eje~ 

ple, el costo de las materias primas a corto plazo, en paises en 

desarrollo, M~xico tiene ventajas a corto plazo en productos bS

sicos e intermedios, donde el costo de la materia prima es funda

mental. La competitividad y el éxito de las exportaciones de los 

productos qu!micos se deben apoyar en estrategias especificas por 

producto y selectividad por mercado. 

Debernos aprovechar las ventajas que tenemos pero no basar nues--

tras exportaciones en ellas, sino buscar siempre la mayor eficie~ 

cia y productividad. A mediano y largo plazo se tiene oue plan-

tear un cambio hacia la producci6n de productos m6s especializados 

con mayor valor agregado, donde son otros los factores determina~ 

tes como la tecnolog1a y la distribuci6n. 

El intercambio comercial de productos qu!micos al igual que la g!:_ 

neralidad de los dem~s productos negociados por M6xico con el ex

terior tienen .la mayoria su origen o destino en los Estados Uni--



dos de AIOOrica. Es indispensable diversificar mercados para no -

depender b&sicamente del mercado norteamericano, más alln cuando -

la econom1a de este pa1s apunta hacia una probable recesión. 

Con base en el anSlisis realizado sobre los 131 productos qu1mi-

cos seleccionados se plantean las siguientes recomendaciones: 

l) la concertación necesaria entre el sector pfiblico y la inicia

tiva priv.ada con el objeto de resolver el problema de abastec!_ 

miento de materias primas referentes a la petrogu1mica básica 

a tra~s de la realización oportuna de sus proyectos de ampli~ 

ción; 

2) promover el aprovechamiento mSs eficiente de la capacidad ins

talada de la industria qu!mica nacional; 

3) desarrollar la planta industrial qu1mica en zonas cercanas a -

los centros de distribuci6n (puertos), lo cual facilitará y -

proporcionará mejores oportunidades de exportaci6n, 

La experiencia internacional ha mostrado que los pa1ses que han -

crecido mediante un desarrollo de su sector externo, son los que 

hay alcanzado los más altos estándares de vida para su población, 

as! como un soporte s6lido y sostenido. 

Finalmente, el estado de inestabilidad económica que se vive mun

dialmente nos compromete a prepararnos para afrontar situaciones 



dif1ciles y buscar e ir siempre un paso adelante, para evitar ser 

victimas de las decisiones externas. Los mexicanos tenemos que -

trabajar y luchar por hacer un M~xico mejor, porque es una nación 

que puede y tiene con qu~ ser en un futuro una gran potencia eco

nómica mundial. 



ANEXOS 



MARCO JURIDICO 
GATT 



MARCO JURIDICO DEL ACUERDO GENERAL DE ARANCELES ADUANE

ROS Y COMERCIO (GATT) , 

PRINCIPIOS: 

l. No discriminaci6n.- Arts. I y XII 

2. Multilateralidad.- Art, I 

3, Protecci6n exclisivamente arancelaria.- Art. II 

4. Reducci6n sustancial de los aranceles.- Art. XXVIII Bis 

s. Estabilidad de las concesiones arancelarias,

Art. II 

6, Reciprocidad y mutuas ventajas.- Art. XXVIII Bis 

7. Eliminaci6n general de restricciones cuantitativas 

y de otras formas de protecci6n.- Art. XI 

e. consultas.- Arta. XXII y XXIII 

9. Compensaci6n.- Art. XXVIII 

10. Excepciones y salvaguardias,- Arte, XVIII, XIX, XX, 

y XXI 

CON'IENIDO DEL GA'lT 

:?arle I. 

Art. I. Trato general de naci6n más favorecida 

Art.II .. Lista de Concesiones 



Parte II: 

Art. I. Trato General de naci6n m&s favorecida, 

Art. II. Lista de Concesiones 

Art. III. Trato nacional en materia de tributaci6n 

y de reglarnentaci6n interiores. 

Art. IV, 

Art. V. 

Art. VI, 

Disposiciones especiales relativas a las 

películas cinematográficas. 

Libertad de tránsito 

Derechos antidumping y derechos compensa

torios. 

Art. VII Aforo Aduanero. 

Art. VIII Derechos formalidades referentes a la - -

importaci6n y a la exportaci6n. 

Art. IX. 

Art. X. 

Art. XI 

Art. XII 

Marcas de origen 

Publicaci6n y aplicaci6n de los reglamentos 

comerciales. 

Eliminaci6n general de las restricciones -

cuantitativas 

Restricciones para proteger el equilibrio .

de la balanza de pagos. 

Art. XIII Aplicaci6n no discriminatoria de las res -

tricciones cuantitativas. 



Art. XIV 

•Art. xv. 

Art. XVI 

Art. XVII 

Art. XVIII 

Art. XIX 

Excepciones a la regla de no discriminaci6n. 

Disposiciones en materia de cambios. 

Subvenciones 

Empresas comerciales del Estado 

Ayuda del Estado para favorecer el desarrollo 

econ6mico. 

Medidas de urgencia sobre la importaci6n de -

productos en casos particulares. 

Art. XX Excepciones generales 

Art. XXI Excepciones relativaa a la seguridad. 

Art. XXII Consultas 

Art. XXIII Protecci6n de las concesiones y de las ventajas. 

Parte III. 

Art. XXIV Aplicaci6n territorial-tráfico fronterizo-Uni~ 

nes Aduaneras y zonas libres comercio. 

Art. XXV Acci6n colectiva de las partes contratantes 

Art. XXVI Aceptaci6n, entrada en vigor y registro 

Art. XXVII Suspensi6n o retiro de las concesiones 

Art. XXVIII Modificaci6n de las listas 

Art.XXVIIIbis Negociaciones arancelarias 

Art. XXIX Relaci6n del presente Acuerdo con la Carta 

de la Habana 



Art. XXX Enmiendas 

Art. XXXI Retiro 

Art. XXXII Partes contratantes 

Art. XXXIII AccesilSn 

Art, XXXIV Anexos 

Art. XXXV No aplicacilSn del Acuerdo entre partes 

contratantes. 

Parte IV: 

Art. XXXVI Principios y objetivos 

Art. XXXVII Compromisos 

Art, XXXVIII AccilSn colectiva 

OrganizacilSn del GATT 

Partes Contratantes (Art. XXV): 

- Vigilar la correcta aplicacilSn de las normas del -

GATT, XXV 

- Autoriza exenciones para la no aplicacilSn de las -

normas del GATT (Art. XXV-5) 

- Organiza negociaciones comerc.iales multilaterales 

(XXVIII bis) , 

- Acepta nuevos miembros (Art. XXXIII), 



- Resuelve controversias entre pa!ses miembros 

(XXIII-2) 

- Acepta enmiendas al Acuerdo General (XXX). 

Consejo de Representantes: 

- Asegurar la continuidad de los trabajos del Organismo. 

- Toma decisiones necesarias para el funcionamiento peE 

manente del Organismo. 

- Se integra por los miembros del GATT que deseen par

ticipar por autoelecci6n. 

Comités: 

De Agricultura 

De productos Industriales 

De Comercio y Desarrollo 

De Subsidios e Impuestos Compensatorios (*) 

De Obstáculos Técnicos al Comercio (*) 

De Compras del Sector Ptlblico (*) 

De Prácticas Antidumping (*) 

De Valoraci6n Aduanera (*) 

De Licencias de Importaci6n (*) 

De Productos Lácteos (*) 



De Carne de Bovino (*) 

(*Existe C6digo de Conducta negociado). 

De Restricciones por Motivo de Balanza de Pagos 

De Presupuesto, Finanzas y Administraci6n 

De paises Participantes para Administrar el Protocolo 

de Negociaciones entre Paises en Desarrollo. 

De Textiles (**) 

(**México es signatario del Acuerdo correspondiente). 



CON SOL 1DAC1 ONES 
GATT 



Lista de consolidac.!Ones especificas en la 'Jarifa del !mpJesto General de 

Importación, 

Consolidación 

Fracción ~exto 
Arancel Penniso de 

% Irn¡:ortación 
1 3 4 

28 .03 .A.002 I>egro huno de romos 25 LI 

28 .13 .A.007 Di6xido de silicio o silica gel, ex-
c:epto lo caiprendido en la fracción-
28.12.A,008 25 LI 

28.20.A.001 Oxldo de aluminio (alúmina anhidra) Exento LI 

28 .20.A.002 . Hidr6xido de aluminio, excepto lo can-
prendido en la fracci6n 28. 20 .A,004 30 LI 

28.20.A.004 Hidróxido de aluminio, grado farmactlu-
tico. 40 LI 

28. 28.A.005 Oxicb de niquel 10 LI 

28.42.A,004 Carbcnato de sodio 40 LI 

28.42,A. (ex) Cilibonato de fierro 40 í.I 

29 .04 .A.032 Pen taeri tri tal 25 LI 

29 .09.A.021 Guayacol 20 LI 

29.08.B.004 SUlfaguayacolato de potasio 20 . LI 

29.14.A.001 Acido f6nnioo 40 LI 

29 .14 .A.009 Acido r.crHico 25 LI(5) 

29 .14 .A,039 Acrilato de etilo 40 LI 

29 .14 .A,040 l\crilato de butilo 40 lI 

29.H.A.042 ~tacrilato de rretilo 40 LI 

29 .14 .A. (ex) P"1mitato de isobutilo 25 LI 

29. 23 .A.083 p-1\nú.rofenol 20 LI 

29 ,25.A.006 N-1-k>tilcarbamato de 1-naftilo 40 LI 

29.25.A,(ex) Acido rrctrisoioo y rretriaamina 25 LI 



2. 

Coos:>lidaci& 
Fracci6n Texto 1\ranoel Permioo de 

' Inp>rtación 
1 3 4 

29 ,31,A.035 ~tionina 20 LI(5) 

29,35,B,047 0,0-0ietil 0-3.5,6-Triclom-2-
piridilfOsforotioato 40 LI(5) 

29 ,38,A.016 Vitamina A acetato, en forna de - 25 LI 
aceite, en ooncentraciones iguales 
o su¡:crioros a 2.500.000 u.I. ¡:or q 

29.39 lbmonas naturales o reproducidas -
p:ir s!ntesis, sus derivados utiliza 
dos prindpalnnnte amo h:>monas. -

29,39,A,008 Otros estr6genos equinos 10 LI 

30.05.1\.002 Preparaciones para obturaci6n dental 
a base de resinas acr!licas 25 LI 

31.01,A,001 Qiano y otros abonos naturales de ori 10 LI 
gen animal o vegetal, inclus:> rrezcla:: 
dos entro s!, pero no elalxmms qu!-
m!camente 

31.03.A.001 Abonos minerales o qufuú.oos fosfatacbs 10 LI-

31.04 ,A,001 Cloruro de ¡xitasio 20 Li<5l 

31,04,A.002 Sulfato de ¡xitasio 10 LI 

31,05,A.002 Fbsfato dib~sico de mn::nio 10 LI 

32,05,A,084 Colorantes disperoos 40 LI(3) 

32.05,A,085 Colorantes b~sioos 40 LI(3) 

32,05.B.050 Preparación a base del 6ster et!lioo-
del licido beta-8'-a¡xicaratenóico 40 LI(3) 

32.13 Tintas para escribir o dibujar, tintas 
de .impronta y otra~ tintas: 

32,13,1\,004 Para la .improsi& de billetes de banco, 10 Ll 
cuando se :lrrporten por el Banco de l'éxico 

33.0l.A.019 Aceite esencial de lavanda 20 LI 



3. 

Conrolidaci(n 
Fraoci61 'le>< to Arancel PeDniro de 

% In{Xlrtaci6n 
l 2 3 4 

33.0l.A.021 Aceite esencial de bei:gamta 20 LI 

35.0l.A.OOl Caseina lO LI 

35.04.A.006 Ccnoentrad:> de proteinas del em- 20 LI 
bri6n de semilla de alg:ióSn, cu~ 
contenioo en proteinas sea igual-
o superior al 50% 

35.04.A.009 Aislad>s de proteina de soja 25 LI 

37 .03.A.009 Papeles para fotograf!a en blanro 
y negro, eocoepto lo c:orrprendioo -
en la fracción 37 .oJ.A.OlO 25/20(3) LI 

38.13.A.002 Fundentes para soldalura, usados- 25 LI 
en el procero de arro surrergioo ,-
en for!l'a de grlinulos o pellcts, a 
base de silicatos y óxidos rrctfil.!_ 
oos. 

38.19 .A.020 Catalizador para proparaci6n de - 20 LI 
silioones 

39 .Ol.C.006 Películas, bardas o tiras de terefta 25 LI 
lato de ¡:olietilcno -

39 .02.c .025 Películas diel6ctricas, de ¡:olipropi 25 LI 
leoo orientadas en dos direcciones-= 
netalizacias o sin nctalizar, con es-
pesar inferior o igual a 0.025 nm,-
para u.ro en capacito res. 

J9.03.c.oo5 Tubos oorrugiXlos de celulosa rogene- 20 LI 
rada, ruancb el oorrugalo sea perpc!l 
dicular a la longitoo del tubc. -

39.03.C.006 De acetato de celulosa, oon peso ¡:or 20 LI 
dm2. ,inferior o igual a 25g y anchura 
superior a 5 an. 

39 .06.A.OOl Acicb alg!nioo 25 LI 

39.06.A.002 Alginato de sodio 40 LI 

39 .06.A.005 Alginato de ¡:otasio 25 LI 

39 .06.A.006 Alginato de propilengliool 25 LI 



4. 

Conoertac.i6n 
Fracci6n 

1 
Texto 

2 
Arana!l Penniso de 

% In¡x>rtacidn 

39 ,06,A.007 

39,06,A(ex) 

39.07.A(ex) 

40.02.B,002 

40,08,A.003 

40,11,A.007 

Colunna (1) 

tbl isacáricb atlixico slla!dlino 20 
del plasma (Dextran) • 

Alginatos de magnesio, de anonio 
y oo calcio 25 

Marcas para orejas de ganalo ("ear tags") 10 

tblibuta1ieoc> 40 

Mantillas para litografía, aun cuancb -
tengan tejidos 40 

Ncurráticas, reconosibles cono concebi - 20 
das exclusivanente para trenes netro¡:o
litanos (MEll'OO) 

i'Ul'llS EXPLICATIVAS 

a) Fracciones arancelarias :le la Tarifa del Inpuesto General de Inportaci6n. 

LI 

LI 

LI 

LI(S) 

LI 

LI 

b) La notaci6n (ex) significa que se creará una fracción arancelaria es¡:ecífica 
para ca1a producto a que se refieren las concesiones, 

Colurma (2) 
a) Descripción del producto, 
b) Las pal<tiras en el panmtcsis se inclu¡mi para anpliar la descripción 

Colunna (3) 
a) Arancel consolidacb 
b) Donc.lc "" ncncionan cbs tasas de arillla>l, la o:moesidn significa consol1da

ci6n inrrodiata de la prinura tasa y su n."'<lucci6n al nivel indicado en la -
segunda t33a, 

c) La cifra en paréntesis significa el núnero de aros en los cuales oo lleV_!! 
rá a cabo la nxlUL"Ci6n del arancel. 

Columa (4) 
a) 1'$girrcn de P'nnis:i provio de inp>rtaci6n 
b) La notaci6n "LP" significo que el producto se sujeta a réginun de permiso -

previo de .inµ:>rtaci6n. En alguros rosos se ostwlece una etnta ele inµ:irta -
ci6n (LPQ) la cual oo apHcará bajo el principio de oo d1scriminac16n. 

c) La ootaci6n "Ll" significa que el producto se enCU?ntra libra del requisito 
de pennioo previo y que esta situaci6n se consolida inrrodiatarrente 

d) La cifra en panlnteBis significa el nGrrero do afos en los cuales se llevará 
a cibo la climinaci6n del requisito de pernúso previo do im¡:ortaci6n. 



PRINCIPALES PRODUCTOS 
QUIMICOS MEXICANOS EN BASE A 

SU PRODUCC 1 ON EN 1986 



Principales Productos Qu!rnioos en base a su produccifu <E la Industria ou!mica 
M:!xicana. (Datos 1986) 

Química Ino~ca Basica a.sinas Sintéticas 
(300,000 TCNS. O MllS) (60,000 TCNS. O Ml\S) 

1) IV::. Sulfllrico 

2) Sulfato <E Sodio 

3) Cru:balato ce Sodio 

4) IV::ido Fosf6rioo 

5) Sooa caOstica 

6) Cloro 

Petroqu!rnica Bfu;ica 
(200 ,000 TCNS. O MAS) 

1) Etileno 

2) Tolumo 

3) Propileno 

4) Xileno 

5) Benceno 

Petroqu!rnica Internedia 
(80 1000 TCNS. O Ml\S) 

1) l\cido Tereftfilioo 

2) Dinetil Tereftalato 

3) IV::ido l\dltico 

4) Fbnnaldeh!do 

5) Etilengliooles 

Fibras J\rtificiales y Sintéticas 
(19 1000 TalS, O MAS) 

1) l\crilica Fibra Corta 

2) Poliester Filanento Textil 

3) Poliéster Fibra Corta 

4) Nylcn Filarrento Tel<til 

5) Nylcn Filarrento Industrial 

Productos Qu!rniex>s para OJnstrucci6n 

1) Inperne<bilizantes 

2) ~l?nbrana <E le foorzo 

3) J\d1 ti vos para Concreto 

ll PllC (Harqx>l!nero) 

2) Polietileno (baja d!nsidad) 

3) l\!sinas <E Poliestireno 

4) Polietileno (alta d!nsidad 

5) l\!sinas (Urea-fonnaldeh!do) 

Hule Sintétioo y Hule Qu!rni.oos 
(4 1550 ~'CNS. O MAS) 

1) Negro oo Huno 

2) Polibutadi~tireno (5) 

3) Polwutadieno (hule sintético) 

41 Polibutadieno-estireno (6) 

5) IV::ido Estefu:iex> 

l\groqu!mica 
(100 ,ooo TrnS. o MllS) 

1) Urea 

2) Sulfato de l\nonio 

3) Fbrmtlas Conplejas (P205) 

4) Tvroniao:i 

Pigrrentos y Colorantes 
(2,000 TalS. O MAS) 

ll Pigrrento (Bioxido cE Titanio) 

2) Pignento (Inorgánicos) 

3) Pigrrento (Orgfutio:is) 



Adhesivos 

(2, OúO 'IONS O MA.S) 

1) Base textr:lnas 

2) Baso Clorq:irenos 

3) Base Acetato de Iblivinilo 

4) 'll:!nrofusibles 

5) Base de Pol.iuretanos 

Lubricantes, l\ditil.Os y Especialida:les 

1) Aceites lubricantes 

Fuente: Anuario Estadístico de la Industria OJ:l'.mica Mexicana en 1986. Asociac.i6n 

Nacional. de la Wustria CW'.mica. 



PRODUCTORES DE LOS 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA 
INDUSTRIA QUIMICA MEXICANA 



QUIMICA INORGllNICA BASICA 
PRODUCTO 
(NOMBRE) 

ACIDO CLORlllDRICO(AL 30 Z) 
ACIDO FLUORHIDRICO 

ACIDO NITRICO 
ACIDO FOSFORICO 
ACIDO SULFURICO 

ACIDO CROMICO 
BICARBONATO DE SODIO 

CARBONATO DE SODIO 
CLORO 

OXIDO DE MAGNESIO 
SOSA CAUSTICA 

SULFATO DE SODIO 
TRIPOLlíOSFATO DE SODIO 

PETROQUIMICA BASICA 
PRODUCTO 
(NOMBRE) 

ACETALDElllDO 
ACR 1 LON ITR l LO 

BENCENO 
BUTADIENO 

CICLOllEXANO 
CLORURO DE VINILO 

CUMENO 
DODECIL-BENCENO 

ESTIRENO 
ETILENO 

ISOPROPANOL 
METANOL 

ORTO-XILENO 
OXIDO DE ETILENO 

OXIDO DE PROPILENO 
PARA-XILENO 

PROPILENO 
TOLUENO 
XILENOS 

PETROQUIMICA INTERMEDIA 
PRODUCTO 
(NOMBRE) 

ACETATO DE VINILO 
ACETONA 

ACIDO ACETICO 
ALCOHOL 2-ETIL llEXIUCO 

PRODUCTORES 

DU PONT 
QUIMOBASICOS 

FERTIMEX 
RESISTOL 
FERTIMEX 

QUIMICA CENTRAL 
IND. DEL ALCALI 
SOSA TEXCOCO 

CLORO DE TEllUANTEPEC 
QUIMICA DEL REY 

PENNWALT 
CELANESE 
POLIFOS 

PRODUCTORES 

PEMEX 
PEMEX 
PEMEX 
PEMEX 
PEMEX 
PEMEX 
PEMEX 
PEMEX 
PEMEX 
PEMEX 
PEMEX 
PEMEX 
PEMEX 
PEMEX 
NO llAY 
PEMEX 
PEMEX 
PEMEX 
PEMEX 

PRODUCTORES 

CELANESE 
CELANESE 
CELANESE 
CELANESE 



PETROQUIMICI\ INTERMEDIA 
PRODUCTO 
(NOMBRE) 

l\NlllDRIDO ACHICO 
l\NHIDRIDO FTl\LICO 
l\NlllDRIDO Ml\LEICO 

ANILINA 
l\CIDO TEREFTl\LICO 

DIMETIL TEREFTl\Ll\TO 
ETILENOLICOLES 

FENOL 
FORMl\LDElll DO 
Cl\PROLl\CT AMI\ 

METl\CRILATO DE METILO 
TOLUEN DISOCll\NATO 

RESINAS SINTETICl\S 
PRODUCTO 
(NOMBRE) 

PVC ( llOMOPOLIMERO) 
PVC (COPOLIMERO) 

RESINAS DE POLIESTIRENO 
POLI ETI LENO( BAJA DENSIDAD) 
POLIETILENO(l\LTI\ DENSIDAD) 

POLIPROPILF.NO 
EMULSIONES( PVl\-1\CRILICl\S) 

RESINAS l\LCIDICl\S 
RESINAS POLIESTER 
RESINAS Ml\lEICl\S 

RESINAS FUMl\RICl\S 
DllEl\S ESTERIFICl\Dl\S 

llESIN.( FENOL FORMl\LDElllDO) 
RESIN.( UREA FORMl\LDElllDO) 

POLIURETl\NOS 
POLll\MIDl\S DEL l\C.DIMERICO 
RES.(MEl.l\MINI\ FORMl\LDEll.) 

RESINAS EPOXICl\S 
POLIMETl\CRILl\TO DE METILO 

SILICONES 
DIOCTIL FTALl\TO 

FIDlll\S ARTIFICIALES Y SINTETICl\S 
PRODUCTO 
(NOMBRO 

lll\YON FILAMENTO TlXTIL 
lll\YON FIBlll\ CORTA 

lll\YON FILAMENTO INDUST. 

PRODUCTORES 

CELl\NESE 
CELl\NESE 

DERIVADOS Ml\LEICOS 
NOVl\QUIM 

TEREFTl\Ll\TOS MEX. 
PETROCEL 
POLI OLES 

FENOQUIMll\ 
BORDEN 
UNIVEX 

FENOQUIMll\ 
CYDSl\-Dl\YER 

PRODUCTORES 

POLICYD 
POLICYD 

RESISTOL 
PEMEX 
PEMEX 
NO 111\Y 

N.O 
N.O 
ICI 

DSM 
INMONT 

QUIMICI\ llERCULES 
FENORESINl\S 

BORDEN 
N.D 

RESINAS SINTETICl\S 
CIBI\ OEIOY 

l\MERCOl\T MEX. 
RllOM & lllVIS DE MEX. 

81\YER DE MEXICO. 
REICllllOLD QUIMICI\ 

PRODUCTORES 

CELULOSA Y DERIVADOS 
NO llAY 

CELULOSA Y DERIVADOS 



FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTETICAS 
PRODUCTO 
(NOMBRE) 

ACETATO FILAMENTO 
ACETATO FIB.CORTA Y MECHA 

NYLON FILAMENTO TEXTIL 
NYLON FIBRA CORTA 

NYLON FILAMENTO INDUST. 
POLIESTER FILAMENTO TEXTIL 

POLIESTER FIBRA CORTA 
POLIPROPILENO(Fll.Y FIB.COR) 

ACRILICJ\ FIBRA CORTA 

HULES SINTETICOS Y HULE-QUIMICOS 
PRODUCTO 
(NOMBRE) 

POL 1BUTAD1ENO-EST1 RE NO( S) 
POLIBUTADIENO-EST lllENO( l) 
POLIBUTADIENO( H.SINTETICO) 
POLIBUTl\D.-ACRILONITRILO 

NEGOR DE llUMO 
ACIDO ESTEARICO 

ACELERADORES TIPO TIAZOL 
ACELERAD. TIPO CARBAMATO 

ACELERAD.TIPO SULFENJ\MIDA 
ACELERAD.TIPO TIURAMILO 

ANTIOXIDANTES 
ANTIOZONANHS 

CSPONJANTES 

ADHESIVOS 
PRODUCTO 
(NOMBRE) 

BASE ACETATO DE POLIVINILO 
BASE DE CASEINA 

BASE DE CLOROPRENOS 
BASE DE COLA 

BASE DE DEXíRINAS 
BASE DE POLIURETANOS 

TERMOFUSllllES 

LUBRICANTES Y ADITIVOS 
PRODUCTO 
(NOMBRE) 

ACEITES LUBRICANTES 

PRODUCTORES 

CELANESE 
CELANESE 

AKRA 
AKRA 

CELAN ESE 
CELAN ESE 
CELAN ESE 

INDUSTRll\S POLIFIL 
CELAN ESE 

PRODUCTORES 

llULES MEXICANOS 
RESISTOL 

NEGROMEX 
llULES MEXICANOS 

NEGROMEX 
QUIMIC 

NOYAQUIM 
ARTIYI 

NOYAQUIM 
MICRO 

REEL QUIMICA 
NOYAQUIM 

QQUIMICA AMEYl\L 

PRODUCTORES 

llENKEL 
RESISTOL 
BORDEN 
NAMEX 

11.B.FULLER DE MEX. 
K.J.QUINN DE MEX. 

U.S.M.MEXICANA 

PRODUCTORES 

MOOIL OIL DE MEX. 



PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA CONSTRUCCION 
PRODUCTO 
(NOMBRE) 

ADITIVOS PARA CONCRETO 
IMPERMEABILIZANTES 

SELLADORES 
MEMBRANAS DE REFUERZO 

AUXILIARES QUIMICOS 

AGROQUIMICA 
PRODUCTO 
(NOMBRE) 

UREA 
SULFATO DE AMONIO 
NITRATO DE AMONIO 

FORMULAS COMPLEJAS(N2) 
SUPERFOSFATO TRIPLE 
SUPERFOSFATO SIMPLE 

FORM.COMPLEJAS(P205) 
D.D.T 

llEXACLORODENCENO ( B.11.C) 
TOXAFENO 

PARATION METILICO 
PARATION ETILICO 

SEYIN 
A.2,4 DICLORO FENOXIACETICO 
A.3,4,5 TRICLORO FENOXACE. 

PIGMENTOS Y COLORANTES 
PRODUCTO 
(NOMBRE) 

COLORANTES ACIDOS 
COLORANTES DASICOS 

COLORANTES DIR[CJOS 
COLORANTES DISPERSOS 
COLORANTES SOLVENTES 
COLORANTES ALIMENTOS 

OTROS COLORANTES 
PIGMEN. BIOXIDO DE TITANIO 

PIGMENTOS ORGANICOS 
PIGMENTOS INOROANICOS 

PRODUCTORES 

FESTER DE MEX. 
IMPERQUIMIA 

WACKER MEXICANA. 
RESIKON. 

FESTER DE MEXICO. 

PRODUCTORES 

FERTIMEX 
PEMEX 

FERTIMEX 
FERTIMEX 
FERTIMEX 
FERTIMEX 
FERTIMEX 
FERTIMEX 
FERTIMEX 
FERTIMEX 
FERTIMEX 
FERTIMEX 

NO HAY 
POLAQUIMIA 
POLAQUIMIA 

PRODUCTORES 

CIDA GEIOY 
QUIMICA llOECllST 
81\SF MEXI CANA 

COLORQUIM 
CIBA GEIGY 

PIGMENTOS Y OXIDOS 
BASF MEXICANA 

DU PONT. 
PIGMENTOS Y OXIDOS 

DUPONT 



ESTADISTICAS DE LOS 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA 

INDUSTRIA QUIMICA 



PRODUCTO PRODUCCION CONSUMO CAPACIDAD 
APARIIITI! INSTALADA 

(IIOMBRB) (TOIIS.) (TONS.) (TONS.) 

A.2,4 DICLORO Fl!NOllACl!TICO 659 662 2,500 
A.2,4,5 TRICLORO Fl!NOJ:ACI!. o o 1,500 
ACl!Ll!RAD.TIPO CARBAMATO 92 146 1,750 
ACl!Ll!RAD.TIPO SULFl!HAMIDA 940 940 1,1100 
ACl!Ll!RAD.TIPO TIURAMILO 559 177 650 
ACl!Ll!RADORl!S TIPO TIAZOL 451 451 1,500 
ACl!TALDEHIDO llf>.4119 193.4119 144,000 
ACETATO DE VINILO 46,757 2&.1100 50.000 
ACETATO FIB.CORTA Y MECHA 6,&45 4,277 9,600 
ACETATO PILAMl!HTO 6.1134 6,564 9,100 
ACETONA 44.1131 41,5116 93.1100 
ACIDO ACETICO 150.095 129,250 177,000 
ACIDO CLORHIDRICO(AL 30 :SI 159.1155 156,097 1112.0119 
ACIDO CROMICO 1,204 1111 2.100 
ACIDO ESTl!ARlCO 4,5116 4,666 6,000 
ACIDO l'LUORHIDRICO 69,293 5.325 96,500 
ACIDO FOSPORICO 3114,300 354.400 659,600 
ACIDO HITRICO 154,152 155.405 199.500 
ACIDO SULFURICO 3.194,400 3.2411.900 4,266,300 
ACIDO TllREPTALICO 240,900 109.631 2110.000 
ACRILICA FIBRA CORTA 96,424 66,971 125,000 
ACRI LOJ'l ITRI LO 53.637 109,637 74,000 
ADITIVOS PARA CONCRETO l l,2f>ll 12,0411 lf>,000 
ALCOHOL 2-l!TIL HllULICO 32.227 27.399 70,000 
ANHIDRIDO ACl!TICO 76,446 72.950 67,000 
ANHIDRIDO FTALICO 56.16-l 37.773 96,700 
ANHIDRIDO MALlllCO 5,127 4,943 7,500 
ANILINA l,f>53 2,230 2,700 
ANTIOllDANTliS 2,514 2.0111 3,550 
ANTI020NANTllS 1,100 643 1,940 
AUllLIARES QUIMICOS 4,f>43 4,643 10.000 
BASE ACETATO DI! POLIVINILO * 6,600 11.600 15.000 
BASE DI! CASl!INA * 1,700 1,706 6,000 
BASI! DI! CLOROPRllNOS • 12.1100 12.1100 16,000 
BASE DI! COLA • 390 390 1,300 
BASll DI! Dl!ITRINAS • 15,753 15.794 H.D 
BASE DI! POLIURETANOS * 2,620 2.620 6,000 
BENCENO 221.1143 221.1143 399,250 
BICARBONATO Dll SODIO 16,636 13.1131 33.000 
BREAS ESTllRIPICADAS 1,540 1.455 5,000 
BUTADIHNO 17,9411 93,9411 55.000 

*•ADHESIVOS 



PRODUCTO PRODUCCIOH CONSUMO CAPACIDAD 
APARENTE INSTALADA 

(HOMBRE) (TOHS.) (TOHS.) (TOHS.) 

CAPROLACTAMA 51,334 54,251 50,000 
CARBONA TO DE SODIO 417,400 5011,800 460,000 
CICLOHHXAHO 39,282 65,282 106,000 
CLORO 322,478 321,780 441,050 
CLORURO DE VINILO 141.295 280,295 270,000 
COLORANTES ACIDOS 450 521 960 
COLORANTES ALIMENTOS 417 357 670 
COLORANTES BASICOS 829 837 1,080 
COLORANTES DIRECTOS 4M 476 1,200 
COLORANTES DISPERSOS 1,460 1,446 3,350 
COLORANTES SOLVENTES 100 121 253 
CU MENO 41,857 44,997 40,000 
D.D.T 1,650 13 6,300 
DIMETIL TEREFTALATO 232,000 107,200 242,000 
DIOCTIL FTALATO 36.793 34,496 70,000 
DODECI L-BENCEHO 103,405 103,905 142,500 
EMULSIOHES(PVA-ACR 1 LICAS) 56,200 56,032 N.D 
ESPONJANTES 152 156 375 
ESTIRENO 69,448 151,448 130,000 
ETILENGLICOLES 39,840 30,876 223,000 
l!TILENO 767,1&3 741,172 932,420 
FEHOL 30,301 17,444 33,00(\ 
FORM.COMPLEJAS(P205) 164,332 2 13,902 266,978 
FORMALDEHIDO 93.302 93.317 175,340 
FORMULAS COMPLHJAS(N2) 63,819 92,4&4 103,292 
llHXACLOROBENCHNO (B.11.C) 1,441 1,3&0 3,000 
IMPHRMEABI LIZAHTliS 74,452 74,622 170,000 
ISOPROPANOL 11,075 50,075 15,000 
MEMBRANAS DH RliFUHRZO 511.984 56.988 75,000 
METACRILATO DH METILO 15,057 11,669 17,800 
MHTAHOL 132.285 190,285 171,500 
NEGRO DH HUMO 103,981 74,121 166,000 
NITRATO DE AMONIO 35.091 77,138 56.280 
NYLON FIBRA CORTA 5,171 2,307 5.500 
NYLON FILAMENTO JNDUST. 19.598 15,286 23,900 
NYLON FILAMENTO TEXTIL 25.615 23,283 42,000 
ORTO-U LHNO 41.539 56,539 66,252 
OTROS COLORANTES 1,542 1,990 3.823 
OXIDO DH HTILENO 113.982 119,982 123,000 
OXIDO DE MAGNESIO 107.456 72,393 170.350 
OXIDO DE PROPJLENO o 23,776 o 



PRODUCTO 

(NOMBRE) 

PARA-J:ILENO 
PARATION ETILICO 
PARATION MHTILICO 
PIGMEN. BIOJ:IOO DH TITANIO 
PIGMENTOS INORGANICOS 
PIGMENTOS ORGANICOS 
POLIAMIDAS DHL AC.DIMHRICO 
POLIBUTAD.-ACRI LONITRI LO 
POLI BUT AD 11!110 (H .SI NTHTICO) 
POLIBUTADIENO-HSTIRHNO(L) 
POLI BUT AD IHNO-HSTIRHNO(S) 
POLIESTHR FIBRA CORTA 
POLIESTER FILAMENTO TEXTIL 
POLIETILENO(ALTA DENSIDAD) 
POLIETILENO(BAJA DENSIDAD) 
POLIMETACRILATO DE METILO 
POLI PROPI LENO 
POLIPROPI LENO(PIL.Y FIB.COR) 
POLIURETANOS 
PROPILENO 
PVC (COPOLIMHRO) 
PVC (HOMOPOLIMERO) 
RAYON FIBRA CORTA 
RAYON FILAMENTO INDUST. 
RAYON FILAMENTO TEXTIL 
RES.(MELAMINA FORMALDEHIDO) 
RESIN.(PENOL FORMALDEHIDO) 
Rl!SIN.(URl!A FORMALDEHIDO) 
RESINAS ALCIDICAS 
RESINAS DI! POLIESTIRENO 
Rl!SINAS l!POXI CAS 
RESINAS f'UMARICAS 
Rl!SINAS MALEICAS 
Rl!SINAS POLI l!STER 
SELLADORES 
SEVIN 
SILICONES 
SOSA CAUSTICA 
SULFATO DI! AMONIO 
SULFATO DI! SODIO 
SUPl!RFOSFATO SIMPLI! 

PRODUCCIOlf 

(TOlfS.) 

122,545 
o 

2,51111 
49,273 

4,469 
2,275 
1,000 
4,505 

36.1143 
6,536 

66,699 
73.549 
64,122 
69,075 

242, 166 
10,366 

o 
7,903 

22,900 
231.709 

7,400 
264,606 

o 
2,093 
3.136 
3.650 

11.596 
61,761 
17,000 

110,521 
2,341 

415 
2,300 

19.200 
1,550 

o 
1,566 

361,704 
359,919 
457,704 

44,160 

COlfSUMO 
APARENTE 

(TONS.) 

291.545 
o 

2,566 
26,260 

4,332 
2,347 

962 
2,796 

22,609 
6,478 

52,126 
66,043 
59.456 

164.359 
326,417 

7,565 
93.159 

6,946 
23,150 

257,769 
5.726 

120,770 
4,902 
2,169 
2,296 
4,063 

11,1180 
61,762 
17,101 
97,434 

3.452 
415 

2,300 
17,911 

1,236 
449 

2,019 
439,647 
355.762 
231,741 

44,180 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

(TONS.) 

260,000 
1,500 
6,000 

49,000 
7,000 
3,650 

11.D 
1,600 

44,000 
16,900 

105,000 
62,800 

133.000 
100,000 
339,000 

N.D 
o 

14,000 
N.D 

360,300 
11,600 

301,500 
o 

2,600 
3.390 

11.D 
35,000 

101.500 
40,000 

163.400 
13,100 

1,500 
6,000 

35,000 
7,000 

o 
5,600 

523,620 
350,457 
502,600 

66,300 



PRODUCTO PRODUCCION CONSUMO CAPACIDAD 
APARENTE INSTALADA 

(NOMBRE) (TONS.) (TONS.) (TONS.) 

SUPERFOSFATO TRIPLE 96,994 126,991 142,600 
TERMOFUSIBLES 4,390 4,490 11,000 
TOLUEN DISOCIANATO 6,990 7,212 12,000 
TOLUl!NO 237,995 266,995 465,000 
TOIAFENO o o 3.125 
TRIPOLIFOSPATO DE SODIO 140,519 131.326 210,000 
UREA 595.237 652,114 609,11116 
IILl!NOS 231,1113 231,1113 400,612 

FUENTE: ANUARIO ESTADISTICO DE LA INDUSTRIA QUIMICA MEIICANA, 
EDICIONES DE 0964-19117),ANIQ 
INVETIGACION DIRECTA. 



PRODUCTO l!J:CllDllNTI CAPACIDAD PROTBCTOS 
PRODUCCION UTILIZADA llXI STBNTBS 

(NOMBRE) • • 
A.2.4 DICLORO Fl!NOXIACl!TICO NO HAT 34.3r. 
A.2.4,5 TRICLORO Fl!NOlCACB. º·ºº º·ºº ACELERAD.TIPO CARBAMATO NO HAT 5.2r. 
ACRLRRAD. TIPO SULFl!NAMIDA 0.00 52.22 
ACELERAD.TIPO TIURAMILO r.11.40 115.92 
ACBLl!RADORBS TIPO TIAZOL º·ºº 30.01 
ACBTALDBHIDO NO HAT 94.711 150,00 O TONS/ A 
ACETATO DE VINILO 45.03 97.51 
ACETATO FIB.CORTA T MECHA 35.r.4 r.9.22 
ACBT A TO PI LAMENTO 3.95 15.10 
ACETONA 7.2-l 'i7.79 3.000 TPA 
ACIDO ACBTICO 13.119 114.110 
ACIDO CLORHIDRICO(AL 30 :1) 1.10 117.79 
ACIDO CROMICO 32.6-l 51.33 
ACIDO BSTBARICO NO HAT 1r..ol3 
ACIDO FLUORHIDRICO 92.32 71.111 
ACIDO FOSFORICO 7.711 511.2r. 39r..ooo TONS/A 
ACIDO NITRICO NO HAT 77.27 
ACIDO SULFURICO NO HAT 74.1111 
ACIDO TBRBFTALICO 5-l.49 11r..04 
ACRILICA FIBRA CORTA 211.'17 77.14 
ACRI LON ITRI LO NO HAT 72.411 100,000 TONS/A 
ADITIVOS PARA CONCRllTO NO IIAT 70.'i3 
ALCOHOL 2-l!TIL HBllLICO 14.911 4[>.0'l 
ANHIDRIDO ACBTICO 4.57 100.00 
ANHIDRIDO FTALICO 32.75 511.011 
ANHIDRIDO MALBICO 3.59 611.36 15.000 TONS/A 
ANILINA NO HAT r.1.22 
ANTIOllDANTl!S 17.20 70.111 
ANTIOZONANTBS 41.55 56.70 
AUllLIARBS QUIMICOS 0.00 4[>.43 
BASB ACETATO DB POLIVINILO • 0.00 51.33 
BASE DI! CASBINA • NO HAT 211.33 
BASE DI! CLOROPRENOS • º·ºº 110.00 
BASB DB COLA • 0.00 30.00 
BASB DB DHXTRINAS • NO HAT N.D 
BASB DI! POLIURBTANOS • 0.00 43.r.7 
BBNCBNO º·ºº 55.56 220.000 TONS/A 
BICARBONATO DB SODIO 1r..11r. 50.'ll 
BRBAS BSTBRIFICADAS 5.52 30.110 
BUTADIENO NO HAT 32.r.3 160,000 TONS/A 

º•ADHESIVOS 



PRODUC70 BXCEDl!NTE CAPACIDAD PROYECTOS 
PRODUCCION UTILIZADA EXISTENTES 

(NOMBRE) X X 

CAPROLACTAMA NO HAY 100.00 
CARBONA TO DE SODIO NO HAY 90.74 
CICLOHEXANO NO HAY 37.06 
CLORO 0.22 13.12 
CLORURO DE VINILO NO HAY 52.33 300,000 TONS/A 
COLORANTES ACIDOS NO HAY 46.M 
COLORANTES ALIMENTOS 14.46 62.24 
COLORANTES BASICOS NO HAY 76.76 
COLORANTES DIRECTOS 1.59 40.33 
COLORANTES DISPERSOS 0.99 37.92 
COLORANTES SOLVENTES NO HAY 36.70 
CUMENO NO HAY 100.00 100,000 TONS/A 
D.D.T 96.91 24.26 
DIMETIL TEREFTALATO 53.79 95.67 
DlOCTIL FTALATO 6.24 52.56 
DODBCI L-BENCBNO NO HAY 72.56 
EMULSIONES(PV A-ACR 1 LICAS) 0.30 N.D 
ESPONJANTHS NO HAY 17.41 
ESTIRENO NO HAY 311.5ll 225,000 TONS/A 
ET! LHNGLICOLES 9.9ll 40.29 
l!TILENO 3.39 62.211 1,000,000 TONS/A 
FHNOL 42.43 91.112 
FORM.COMPLEJAS(P205) NO HAY 61.55 
FORMALDEllIDO NO HAY 53.21 
FORMULAS COMPLEJAS(N2) NO HAY 61.79 
HEXACLOROBENCl!NO (B.H.C) 4.23 411.03 
IMPERMliABI LIZANTHS NO HAY 43.110 
ISOPROPANOL NO HAY 73.113 "15.000 TONS/A 
MEMBRANAS DI! REFUERZO NO HAY 711.65 
METACRILATO DB METILO 22.50 114.59 
METANOL NO HAY 100.00 
NEGRO DI! HUMO 31.99 65.65 
NITRATO DE AMONIO NO HAY 62.35 
NYLON FIBRA CORTA 55.39 94.02 
NYLON FILAMENTO INDUST. 22.00 112.00 
NYLON FILAMENTO Tl!XTIL 9.10 60.99 
ORTO-XI LE NO NO HAY 62.70 60,000 TONS/A 
OTROS COLORANTES NO HAY 40.2ll 
OXIDO DB BTILENO NO HAY 119.05 100,000 TONS/A 
OXIDO DE MAGNESIO 32.63 63.0ll 
OXIDO DE PROPILENO º·ºº º·ºº 100,000 TONS/A 



PRODUCTO 

(NOMBRE) 

PARA-XILENO 
PARATION HTILICO 
PARATION METILICO 
PIGMEN. BIOXIDO DE TITANIO 
PIGMENTOS INORGANICOS 
PIGMENTOS ORGANICOS 
POLIAMIDAS DEL AC.DIMl!RICO 
POLIBUTAD.-ACRILONITRILO 
POLIBUTADll!NO(H.SINTETICO) 
POLIBUTADIENO-ESTIRENO(L) 
POLIBUTADIENO-ESTIRl!NO(S) 
POLIESTER FIBRA CORTA 
POLIESTER FILAMENTO TEITIL 
POLIETILENO(ALTA DENSIDAD) 
POLIETILl!NO(BAJA DENSIDAD) 
POLIMl!TACRILATO DI! METILO 
POLIPROPI LENO 
POLIPROPI LENO(FIL. T FIB.COR) 
POLIURETANOS 
PROPI Ll!NO 
PVC (COPOLIMERO) 
PVC (HOMOPOLIMERO) 
RATON FIBRA CORTA 
RATON FILAMENTO INDUST. 
RATON FILAMENTO TEXTIL 
RES.(Ml!LAMINA FORMALDHHIDO) 
RESIN.(FENOL FORMALDEHIDO) 
RESIN.(UREA FORMALDEllIDO) 
RESINAS ALCIDICAS 
RESINAS DI! POLIHSTIRl!NO 
RESINAS EPOXICAS 
RESINAS FUMARICAS 
RESINAS MALHICAS 
RESINAS POLIESTER 
SELLADORES 
SEVIN 
SILICONES 
SOSA CAUSTICA 
SULFATO DI! AMONIO 
SULFATO DE SODIO 
SUPERFOSFATO SIMPLE 

EXCEDENTE CAPACIDAD PROYECTOS 
PRODUCCION UTILIZADA EXISTENTES 

lS lS 

NO HAT 
0.00 
0.00 

42.61 
3.01 

NO HAT 
3.110 

37.94 
41.79 
0.119 

40.02 
10.21 
29.32 

NO HAT 
NO HAT 

26.97 
0.00 
12.011 

NO HAT 
NO HAT 

22.59 
54.39 

º·ºº NO HAT 
26.113 

NO HAT 
NO HAT 

º·ºº NO HAT 
11.114 

NO HAT 

º·ºº 
º·ºº 6.71 

20.13 
0.00 

NO HAT 
NO HAT 

1.15 
49.37 

º·ºº 

43.77 

º·ºº 
32.35 
100.00 
63.114 
62.33 
N.D 

100.00 
1111.211 
311.67 
112.76 
1111.113 
63.25 
69.011 
71.44 
N.D 
0.00 

56.45 
N.D 

64.31 
62.71 
117.113 

º·ºº 
110.50 
92.57 
N.D 

33.13 
60.115 
42.50 
67.64 
17.09 
27.67 
211.75 
54.116 
22.14 
0.00 

27.311 
72.90 
100.00 
91.07 
66.64 

240,000 TONS/A 

220,000 TONS/A 
200,000 TONS/A 

2 00,00 O TONS/ A 

726,900 TONS/A 

6,000 TONS/A 

411,5000 TONS/A 



PRODUCTO l!ICl!DHNTI! CAPACIDAD PROTHCTOS 
PRODUCCION UTILIZADA BIISTBifTHS 

(NOMBRE) s s 

SUPERFOSFATO TRIPLE NO HAT 69.42 150.000 TONS/A 
TBRMOFUSIBLHS NO HAY 39.91 
TOLUHN DISOCIANATO 19.78 74.92 
TOLUHNO NO HAT 51.18 365.000 TONS/A 
TOIAFHNO 0.00 0.00 
TRIPOLIFOSFATO DI! SODIO 6.54 66.91 
URl!A NO HAT 73.50 
llLl!NOS 0.00 57.71 40.000 BD 

FUHNTH: ANUARIO HSTADISTICO DI! LA INDUSTRIA QUIMICA Ml!llCANA. 
l!DIC IONES DH (1984 -198 7).ANIQ 
INVl!TIGACION DIRECTA. 



QUIMICA llfORGAlflCA BASICA 
PRODUCTO IMPORTACIOlf l!D>ORTACIOlf 
(lfOMBRI!) (TOlfS.) (TOlfS.) 

AC. CLORHIDRICO(AL 30 :1) 193 1,956 
ACIDO FLUORHIDRICO 97 64,065 

ACIOO lflTRICO 1,253 o 
ACIOO FOSFORICO 900 30,1100 
ACIDO SULFURICO 54,1100 300 

ACIOO CROMICO 4 397 
BICARBOlfATO DI! SODIO 154 2,959 

CARBOlfATO DI! SODIO 93,200 1,1100 
CLORO 2,021 2,719 

OXIDO DI! MAGlfl!SIO 1,695 36,11411 
SOSA CAUSTICA 511,140 197 

SULFATO DI! SODIO 90 226,053 
TRIPOLIFOSFATO DI! SODIO 794 9,9115 

Pl!TROQUIMICA BASICA 
PRODUCTO IMPORTACIOlf l!D>ORTACIOH 
(lfOMBRH) (TOlfS.) (TOlfS.) 

ACHT ALDl!HIDO 57,000 o 
ACRI LOlflTRI LO 56,000 o 

Bl!lf Cl!HO o o 
BUTADll!HO 76,000 o 

CICLOHl!XAHO 26,000 o 
CLORURO DI! Vllf ILO 139,000 o 

CUMl!HO 3,140 o 
DODl!CI L-Bl!HCl!NO 5,500 o 

l!STIRl!NO 112,000 o 
l!TILl!HO o 26,016 

ISOPROPANOL 39,000 o 
Ml!TANOL 11,000 o 

ORTO-XI Ll!HO 15,000 o 
OXIDO DI! l!TILHNO 6,000 o 

OXIDO DI! PROPILl!lfO 23.776 o 
PARA-XI Ll!HO 169,000 o 

PROPILl!NO 26,060 o 
TOLUl!NO 51,000 o 
XILl!NOS o o 

Pl!TROQUIMICA INTl!RMl!DIA 
PRODUCTO IMPORTACION l!XPORTACIOH 
(HOMBRI!) (TOlfS.) (TONS.) 

ACETATO DE VINILO 90 22,0-17 
ACETONA 4110 3.725 

ACIDO ACETICO 51 20,9116 
ALCOHOL 2-l!TIL Hl!XILICO 374 5,202 



PETROQUIMICA INTERMEDIA 
PRODUCTO 
(NOMBRE) 

ANHIDRIDO ACl!TJCO 
ANHIDRIDO FTALICO 
ANHIDRIDO MALEICO 

ANILINA 
ACIDO Tl!REFTALICO 

DIMETIL Tl!Rl!FTALATO 
l!TILENGLICOLES 

Fl!NOL 
FORMALDEllIDO 
CAPROLACTAMA 

METACRILATO DI! METILO 
TOLUEN DISOCIANATO 

RBSINAS SINTETICAS 
PRODUCTO 
(NOMBRE) 

PVC (llOMOPOLIMERO) 
PVC (COPOLIMERO) 

RESINAS DE POLIESTIRENO 
POLI ET! LENO(B.D) 
POLIETILHNO(A.D) 

POLIPROPILENO 
EMULSION(PVA-ACRI LICA) 

RESINAS ALCIDICAS 
RESINAS POLIESTER 
RESINAS MALl!ICAS 

RESINAS FUMARICAS 
BREAS ESTERIFICADAS 

RES. Fl!NOL FORMALDElllDO 
RES.UREA FORMALDElllDO 

POLIURETANOS 
POLIAMIDAS AC.DIMERICO 

RES.MELAMINA FORMALDl!H. 
RESINAS EPOIJCAS 

POLIMl!TACRILATO DI! METILO 
SILICOHHS 

DIOCTIL FTALATO 

IMPORTACION 
(TONS.) 

16 
114 
20 

592 
o 
o 

4,164 
631 
15 

2,920 
1,0711 
2411 

IMPORTACION 
(TONS.) 

4,150 
261 

5,049 
M,251 
95.2114 
93.159 

71 
1311 
11 
o 
o 
o 

454 
113 
250 
106 
233 

1, 141 
669 
6211 
411 

FIBRAS ARTIFICIALES T SINTETICAS 
PRODUCTO IMPORTAClON 
(HOMBRE) (TONS.) 

RATON l'ILAMl!NTO TEXTIL 42 
RATON FIBRA CORTA 4,902 

RATOH FILAMENTO INDUST. 1511 

EXPORTACION 
(TOHS.) 

3.512 
16,505 

204 
15 

131,269 
124,1100 
13,1211 
13,41111 

o 
o 

4,466 
2,026 

EXPORTACIOH 
(TONS.) 
1411, 1116 
2,334 
111,132 

o 
o 
o 

239 
37 

1,300 
o 
o 

115 
170 
112 
o 

144 
o 
30 

3,470 
197 

2,7011 

HXPORTACIOH 
(TONS.) 

llM 
o 

112 



FIBRAS ARTIFICIALl!S T SIKTl!TICAS 
PRODUCTO IMPORTACIOll 
(KOMBKH) (TOJIS.) 

ACl!TATO lllLAMHHTO O 
ACHTATO FlB.CORTA Y MECHA 3 

KY LOH P 1 LAMl!llTO Tl!JTI L 703 
NYLON FIBRA CORTA 237 

NYLON PILAMI!KTO IIU>UST. 300 
POLll!STl!R FILAMENTO THITIL 437 

POLll!STl!R FIBRA CORTA 3,065 
POLJPROPI LEllO(FIL.T PIB.COR) 3.654 

ACRILICA FIBRA CORTA 77 

HULBS SIKTliTICOS T HULl!-QUIMICOS 
PRODUCTO IMPORTACIOlf 
(NOMBRE) (TONS.) 

POLIBUTADll!NO-ESTIRKKO(S) 1,097 
POLIBUTADIENO-ESTIRKKO(L) 5M 
POLIBUTADll!KO(H.SIKTHTICO) 2,196 
POLIBUTAD.-ACRI LONITRI LO 179 

ffl!G~O DI! HUMO 2,174 
ACIOO ESTl!ARJCO 120 

ACELHRADORl!S TIPO TIAZOL O 
ACHLl!RAD.TIPO CARBAMATO 54 

ACELl!RAD.TIPO SULPHHAMIDA O 
ACELERAD.TIPO TIURAMILO O 

AHTIOllDANTl!S 125 
AKTIOZOKANTHS O 

HSPOKJANTl!S 4 

ADHHSIVOS 
PRODUCTO 
(NOMBRI!) 

BASH ACETATO DI! POLIVINILO 
IJASH DH CASl!IKA 

DA SI! DI! C LOROPIU!KOS 
BASH DH COLA 

BASE DE DEXTRINAS 
BASH DI! POLIURHTAKOS 

Tl!RMOFUSIBLHS 

IMPORTACIOH 
(TOllS.) 

o 
6 
o 
o 

57 
o 

150 

ElPORTACION 
(TOKS.) 

270 
2,371 
3,035 
3,151 
4,1>12 

25,151 
10,571 
4,1>09 

27,530 

l!XPORTACIOH 
(TONS.) 
35.370 

646 
111,430 
1,386 

37,034 
40 
o 
o 
o 

31!2 
557 
457 
o 

BIPORTACJOK 
(TOllS.) 

o 
o 
o 
o 
16 
o 
50 

LUBRICAKTl!S Y ADITIVOS 
PRODUCTO 
(KOMBRH) 

ACEITES LUBRICANTES 

JMPORTACION HXPORTACION 
(M3) (M3) 
13,773 o 



PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA COHSTRUCCION 
PRODUCTO IMPORTACION 
(HOMBRE) (TOHS.) 

ADITIVOS PARA CONCRETO 1,0511 
IMPERMEABILIZANTES 170 

SELLADORES 230 
MEMBRANAS DE REFUERZO 4 

AUXILIARES QUIMICOS O 

AGROQUIMICA 
PRODUCTO 
(HOMBRE) 

UREA 
SULFATO DI! AMONIO 
NITRATO DI! AMONIO 

FORMULAS COMPLBJAS(N2) 
SUPERFOSFATO TRIPLB 
SUPERFOSFATO SIMPLM 

FORM.COMPLEJAS(P205) 
D.D.T 

HHIACLOROBl!HCHHO (B.H.C) 
TO.IAFENO 

PARATION METILICO 
PARATIOH BTILICO 

SEVIN 
A.2,4 DICLORO FEHOIIACHTICO 
A.3,4,5 TRICLORO FENOJ:ACE. 

PIGMENTOS T COLORANTES 
PRODUCTO 
(NOMBRE) 

COLORANTES ACIDOS 
COLORANTES BASICOS 

COLORANTES DIRECTOS 
COLORANTES DISPBRSOS 
COLORANTES SOLVl!NTBS 
COLORANTES ALIMENTOS 

OTROS COLORANTES 
PIGMEN. DIOJ:IDO DE TITANIO 

PIGMENTOS ORGAHICOS 
PIGMENTOS INORGANICOS 

IMPORTACIOH 
(TONS.) 
57,571 
15,257 
42,352 
211,6&5 
41,446 

o 
54.570 

o 
7 
o 
o 
o 

449 
3 
o 

IMPORTACIOH 
(TOHS.) 

90 
124 
37 
72 
21 
3 

4411 
1,150 

170 
19 

HIPORTACION 
(TOHS.) 

2711 
o 

542 
o 
o 

HIPORTACION 
(TOHS.) 

694 
120 
761 
o 

11,449 
o 
o 

1,632 
611 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

EIPORTACION 
(TOHS.) 

19 
66 
45 
116 
o 
63 
o 

22,143 
98 

155 

FUEHTE:ASOCIACIOH NACIONAL DB LA INDUSTRIA QUIMICA (ANIQ) 
ANUARIO BSTADISTICO DI! 1987(DATOS 1986). 



INDUSTRlll QUIMICll ( DECADA DE LOS 80'5) 

EXPORTACIDN 
(MILES DE DOLARES) 

ARO INDUSTRIA QUIMICA PETROQUI MICA QUIMICA PROD.HULE Y Plt\STICO 
1960 $53~,633 $116,686 $394,636 $21,311 
1981 $612,485 t 132,653 $457,255 $22,577 
19ó2 $583,386 $115,624 $441,641 $2ó,121 
196?· 1-607,%2 $136,088 $627,800 $44,074 
1984 $981,468 $160,741 $755,945 $64,782 
1905 $833,513 $106,948 $676,262 $50,303 
1986 $954,732 $102,645 $797,438 $68,017 

EXPORT ACION INDUSTRIA OUIMICA 

$800,000 

$700,000 

$600,000 

$500,000 

$400,000 

t300,000 

$200,000 

$100,000 

io 

( 1980-86) 

• PETROOUIMICA 

• OUIMICA 

!i PROD.HULE Y 
PLASTICO 



i!J~U$TRIA OUIMICA (OECADA DE LOS 80'S) 

AllO 
1%0 
1961 
19132 
1983 
1984 
1985 
1 i:.66 

INDUSTRIA QUIMICA 
$2,268,325 
$2,761,943 
$1,919,048 
$1,:72,4~7 

$1,828,019 
!-2,320,912 
$2,085,900 

IMPOIH/\CION 
(HILES DE DOLl\RES) 

PHROQUIMIC/\ 
·¡;53$, 144 
¡¿,37,;:59 
$452,650 
1;3>;5,149 
$46 7 ,850 
$691,104 
"f.520,275 

QUIMIC/\ 
$1,485036 
$1,715,925 
$1,251,350 
·t&?s.9..¡5 

$1,192,646 
$1,372,589 
S:l ,307,199 

INPORTl\CION INDUSTRlll QUIMICll 

$1,B00,000 T 
$1,600,000 t 
$1,400,000 

$1,200,000 

$1,roo,000 

1.000,000 

·1000,000 

Hoo,000 

$2(1(1,000 

PROD.HULE Y PLASTICO 
$248, 145 
$408,760 
$G'l5,ü48 
$111,333 
$167,523 
$257,216 
$256,426 

' • FETROQUIMICA 

1

• QUU11CA 

ll PROD.HLIL[ Y PL~STICO 
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