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ItlTRODUCCION. 

EL OBJETIVO DE ESTE TRABAJO ES CONOCER HASTA DONDE LA POL[T!

CA COMERCIAL SEGUIDA POR IWESTRO PAfS ES INDUCIDA POR FACTO-

RES EXTERNOS (ESTADOS UNIDOS.) Y COMO HA CO!HRIBUIDO A ALEN-

TAR O DESALENTAR LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS, QUE HASTA -

LA DtCADA DE LOS 60 SE MANTEldA UNA POSICIÓN DE EXPORTADOR NI;. 

TO DE ESTOS PRODUCTOS, 

EL ESTUDIO SE CENTRA EN EL PERIODO 82-86, YA QUE CONSIDERAMOS 

OUE DURANTE ESTOS ÚLTIMOS CUATRO Mios SE AGUD 1 ZAN LOS CO!lFL Is 

TOS COMERC 1 ALES EtlTRE AMBOS PI\ f SES, /\DEMÁS DE CULt~ 1 llAR EX !TO

S AMENTE LAS PRES 1 ONES EJERC 1 DAS POR LOS E, U,, PARA '1UE NUES-

TRO PA f S ENTRARÁ AL GATT. 

EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA SE CENTRA BÁS 1 CAMENTE EN LOS -

EFECTOS NEGATIVOS QUE RESULTAN DE LA APLICACIÓN DE UNA POLfTl 

CA PROTECCIONISTA DE LOS ESTADOS UrHDOS A NUESTRO PAfs, ADE-

MÁS DE LAS PRESIONES PARA ADOPTAR CIERTO TIPO DE POLfTICA CO

MERCIAL QUE LIBERALICE EL MERCADO PARA SUS PRODUCTOS A TRAYtS 

DE MECANISMOS COMO EL GATT, ES DE FUNDAMENTAL lt\PORTANCIA DE.§. 

TACAR LAS POLfTICAS COMERCIALES ENTRE AMBOS PA[SES EN LOS ÚL

TIMOS AÑOS DADA LA MAGNITUD DE INTERCAMBIO COMERCIAL QUE MAN

TIENEN. 

EN EL PRIMER CAPITULO SE HACE UNA BREVE RESEAA DE LA TEORÍA -

CLÁSICA SUSTENTADA POR ADAH SM!TH Y DAVID RICARDO EN MATERIA 

DE COMERCIO INTERNACIONAL Y LAS VENTAJAS QUE DE ~STE SE DERI

VAN POR LA ESPEC 1 ALI ZAC 1 órJ 1NTER11AC1 ONAL DE LA PRODUCCIÓN; -

CENTRÁNDONOS EN LA TEOR[A DE LAS VEMTAJAS COMPARATIVAS COMO -

INSTRUMENTO ~UE PROFUNDIZA EL DESARROLLO DESIGUAL DE LOS - -

PA[SES, ASIMISMO, SE DESCRIBE LA EVOLUCIÓN DE LAS POL[TlCAS 



AGROPECUARIAS ADOPTADAS /\ NIVEL INTERNACIONAL, Y COMO ÉSTAS HAN 

FRENADO EL SAi/O DESARROLLO DE LOS PAfSES SUBDESARROLLADOS ViA -

EXPORTACIONES, AL BLOQUE/IR LA ENTRADA DE LOS PRODUCTOS A SUS -

MERCADOS MEDIANTE UNA SERIE DE BARRERAS DE CORTE ARANCELARIO Y 

NO ARANCELARIO. Ell EL PENÚLTIMO PÁRRAFO SE ABORDAN LAS CARACTJ;. 

RfSTICAS DE LAS RELAC!OllES COMERCIALES Ell EL PERfODO 1982 A - -

1986 ENTRE AMBOS PAfSES, DESTACÁNDOSE AOUELLAS QUE MÁS AFECTAN 

AL COMERCIO DE NUESTRO PAfS Y EN PARTICULAR LAS OUE INCIDEN DI

RECTAMENTE SOBRE EL ll!VEL DE PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS; Fl-

NALMENTE EN EL ÚLTIMO P/\RÁGRAFO SE CONSIDERA EL INGRESO DE -

ritx1co AL GATL l\N/\LIZANDO EL EFECTO QUE TENDRÁ EN EL MEDIANO -

PLAZO EN EL SECTOR AGROPECUARIO, 

EL CAP fTULO DOS ABORDA LA PRO~UCC 1 ÓJ-l Y IJEMANDA !JE LOS GRANOS Bti 

SICOS; MAfZ, FRIJOL, SORGO, TRIGO Y ARROZ A NIVEL INTERNACIONAL 

y EL CAMBIO QUE SE OPERA EN LA ESTRUCTURA DE ESTAS DOS vm1ABLES, 

EN LAS DOS ÚLTIMAS DÉCADAS, REVIRTIÉllDOSE LA BALANZA EN FAVOR 

DE LOS PAfSES INDUSTRIALIZADOS QUIENES HASTA ANTES DE LOS SESEK 

TAS IMPORTABAN ESTOS PRODUCTOS, CONVIRTIÉNDOSE A MEDIADOS DE LA 

DÉCADA DE LOS SETENTA EN LOS PRllKIPALES PRODUCTORES Y AC/\PARA

!JORES, EN EL PARÁGRAFO 2 DE ESTE CAPfTULO SE ANALIZA LA ESTRU~ 

TURA DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN MÉXICO, SEÑALAllDO LA TEN

DENCIA A LA &USTITUCIÓfl DE LOS CULTIVOS DE BÁSICOS POR LOS DE -

EXPORTACIÓN Y LA CONSECUElffE CRISIS QUE SE OPERA EN EL SECTOR -

COMO RESULTADO DE DI CHA POLfTICA, SE CONCLUYE EL CAP fTULO CON 

LA EVALUACIÓN DEL INTERCAMll!O COl·lERCIAL DE PRODUCTOS AGROPECUA

RIOS QUE SE REALIZA CON ESTADOS UNIDOS Y EL EFECTO QUE TIENE EN 

LA B/\U\t!ZJ\ C0!1[RC I /,L AGR f COL!, ... SCLECC J m::.r:Do ;..CUELLOS CUE :~As -
INCIDEN rn EL COMPORTAMI EllTO IJE LA DALANZA COMERC 1 AL DEL PAÍS, 

EL CAPÍTULO TRES T 1 EIJE co;:o F 1 NALI DAD DEMOSTRAR COMO EL ESTADO 

MEXI CAIW, A TRAVES DE CIERTOS PílOGRAM,\S Y APOYOS llE TI PO OF I- -

CIAL E INTERNACIONAL, ESTIMULA LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS DES-

TINADOS PROPIAMENTE A CUBRIR LA DEMANDA DEL HERCADO.ESTADOUNI-

DENSE EN DETRIMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS BÁSICOS NECE-



SARIOS PARA CUBRIR L11S NECESIDADES MfNIMAS Eil LA l1L!MEtlTACIÓN -

DEL PUEBLO MEXICANO. 

FINALMENTE, EN EL CAPfTULO CUARTO SE ANAL!ZA LA EVOLUCIÓN DE LAS 

RELAC 1 ONES COMERC JALES BILATERALES nnRE AMBOS PA f SES, 'SEÑALANDO 

LA PERSPECTIVA A MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LA INSERCIÓN SUBORDIN6 

DA DE fiÉXICO A LA ECONOMÍA NORTIOAl1ERICANA, MOTIVADA POR LAS REL6 

e 1 ONES COMERC 1 ALES AGROPECUARIAS' As !MISMO, SE ABORDA COMO EL -

ESTADO MEXICANO EN SU POLfTJCA ARANCELARIA tlü HA PROTEGIDO AL -

SECTOR AGROPECUARIO, MANTEN! ENDO NIVELES DE PROTECCIÓN BAJOS A -

LOS GRANOS BÁSICOS, POR LO QUE, ÉSTO ACTÚA sr: DETRIMENTO DE LA -

PRODUCCIÓN DE ESTOS CULTIVOS PHOVOCAllDO SU SUSTITUCIÓN, Y POR -

ENDE, EL AUMENTO DE LAS IMPORTACIONES DUE ES CON LO OUE SE CON-

CLUYE EL PRESENTE CAPÍTULO, 



CAPITULO 1: ANTECEDENTES GENERALES DE LA POLI TI CA COMERCIAL 

EXTERIOR MEXJCO - ESTADOS UNIDOS, 

1.1 INTERCAMBIO !NTERNAC!Ol~AL BAJO EL ESQUEtll1 DE LAS VENTA-

JAS COMPARATIVAS. 

LA TEOR f A CLÁS 1 CA DEL COMERC 1 O 1 iHERliAC I ONAL, PRETENDE EXPLl -

CAR OUE CADA UNO DE LOS PA[SES PARTICIPANTES TIENE INTERÉS EN 

ESPECIALIZARSE, PORQUE EL INTERCAMBIO ELEVA EL lllVEL DE INGRC:

SO GLOBAL, EN T!RMINOS DE VALORES DE USO; DICHA TEORfA SE FUN

DAMENTA EN LAS APORTACIOMES DE D/,VJD RICARDO Y ADAI·; SMITH. 

LAS APORTACIONES DE ADAM SMJTH, A LA TEORfA DEL COMERCIO INTE!i 

NACIONAL ES LA DIVISIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO Y LOS BENEFI

CIOS OUE TRAE A LA SOCIEDAD QUE SE ESPECIALIZA EN LA PRODUCCIÓN 

DE UN BIÉN, POR SU PARTE, RICARDO DESCUBRE EN EL COMERCIO IN-

TERNAC I ONAL, EL INTERCAMBIO DE VALORES EXPRESADOS EN TRABAJO, 

Y "COMO EL VALOR DE TODAS LAS MERCAllC f l<S EXTRAllJERAS SE MIDE -

POR LA CANTIDAD DE PRODUCTO DE NUESTRA TIERRA Y DE NUESTRO TR~ 

BAJO QUE SE DA A CAMBIO DE Lt,S MISMAS, NO TEIWR[/,MOS MAYOR VA

LOR SI DEBIDO AL DESCUBRIMIEIHO DE NUEVOS MERCADOS OBTUVIÉRA-

MOS DOS VECES MÁS MERCANC!AS .. ,,,;!J, EL I!HERCAMBIO DE CAIHID1' 

DES IGUALES O DESIGUALES DE TRABAJO (DEPENDIENDO DEL GRADO DE 

DESARROLLO) DE LOS PAISES CONTENIDO EN LAS MEl1CAliCfAS QUE LOS 

PAfSES INTERCAMBIAN SE JUSTIFICA MEDIANTE LA TEOR[A"RICARDIANA, 

EN DONDE LA ESPECIALIZACIÓll DE LOS PA[SES SUBDESARROLLADOS SE 

ORIENTARÁ A LA PRODUCCIÓll DE MATERIAS PRIMAS Y ALIMEIHOS MIEN

TRAS QUE LAS GRANDES POTEflClAS W LA PRODUCCIÓl·l DE MANUFACTURAS 

E INSUMOS .. ADEMÁS Dl: ~Ek fí\0\lELDGí\[~ DE T~CnO!. .. OGf¡\ Y CAPJTAL.1-

DI'.'IDIÉ!WOSf !\SÍ lf1 ECO!~OMfA MUí~DlAL El~ DOS GRAhlDES SECTORES, 

"JJ DAVID RICARDO, PRINCIPIOS DE ECONOM!A POL!TICA Y TRIBUTA- -

CIÓN EDITORIAL AYUSO, PÁG, 133. 



2. 

ADEMÁS, EL PRINCIPIO DE LAS VEMTAJAS COMPARATIVAS HA LEGITIM[',_ 

DO EL I NTERCAMB 1 O 1NTERllAC1 ONAL S 1 N D 1ST1NGU1 R LOS GRADOS O E 

DESARROLLO O ATRASO DE LOS PAISES QUE COMERCIAN. 

DE ACUERDO A LA TEORfA RICARDIAllA, EL COMERCIO EXTERIOR Y LA 

ESPECIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, TRAE BENEFICIOS INDIVIDUA-

LES Y SOCIALES, EL BENEFICIO INDIVIDUAL SE OBTENDRÁ EN LA ME

DIDA QUE SE ORIENTE EL CAPITAL Y EL TRABAJO A LA PRODUCCIÓI; -

DE LOS BI EIJES QUE LE GENERARÁN MAYORES BENEFICIOS; Y SOCIAL -

EN LA MEDIDA QUE CON EL INTERCAMBIO SE AUMENTA LA MASA GENE-

RAL DE PRODUCCióri Y SE ABARATAN LAS MERCANC[AS; DE ACUERDO A 

ESTOS POSTULADOS, PODRIAMOS corisIDERAR QUE EL INTERCAMBIO y -

LA ESPECIALIZACIÓN BENEFICIAN RECfPROCAMENTE A LOS PA(SES QUE 

INTERCAMBIAN; DE AH! QUE EN LA ACTUALIDAD LOS PAISES DE MAYOR 

DESARROLLO ECONÓMICO AVALEl-l LA SUPUESTA ESPECIALIZACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN, BUSCANDO DEMOSTRAR LAS POSIBLES VENTAJAS QUE SE -

DERIVARIAN DE ÉSTA, 

PARTIENDO DE ESA TEOR!A, EL COSTO DE UN PRODUCTO ESTÁ DEFINI

DO COMO EL EQUIVALENTE A LA RENUNCIA A PRODUCIR OTROS BIENES; 

EN LA· CONCEPCIÓN DE QUE LAS MERCANCIAS SON AQUÉLLAS PARA LAS 

CUALES SE UTILIZA EL FACTOR CAPITAL Y TRABAJO MÁS ABUNDANTE; 

AS! EL PAfs, CON UNA ABUNDANCIA RELATIVA DE CAPITAL O TRABAJO 

TENDRÁ UNA VENTAJA COMPARATIVA Y EXPORTARÁ EL Bl EN INTENSIVO 

EN CAPITAL O BIÉN EN TRABAJO, DE DONDE LA ESPECIALIZACIÓN Y -

LA RELACIÓN DE INTERCAMBIO ES TAL QUE SOLAMENTE UNO DE LOS -

PAISES OBTIENE VENTAJA DE LA ESPECIALIZACIÓN Y ·Es EL PA!S QUE 

LOGRA UNA Ml1YOR GANANCIA Y PAGA CON ESTO SUS IMPORTACIONES 

CON AYUDA DE AL MENOS GRAN PARTE DE SUS EXPORTACIONES, 

ES BIEN CONOCIDO EL EJEMPLO DC RICARDO SOBRE LA ESPECIALIZA-

CIÓN DE INGLATERRA EN LA PRODUCCIÓN DE PMlo Y PORTUGAL DE VI

NO; EN CUYO EJEMPLO, NOS HUESTRA LAS DIFERENCIAS DE PRODUCTI

VIDADES; YA QUE LAS MERCANC[AS l NTERCAMBIADAS CONT 1 ENEN CANTl 



3. 

DES DE TRABAJO DES 1 GUA LES, "LA RAZÓIJ DE LA DESIGUALDAD DE 

LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO NO ES NATURAL, SINO HISTÓRICA, -

LA VENTAJA COMPARATIVA SE MODIFICA CUANDO PROGRESA LA ECONO-

MfA ATRAZADA. SI PORTUGAL PUEDE AL MODERNIZARSE, ALCANZAR LA 

PRODUCTIVIDAD DE INGLATERRA EN TODOS LOS ÁMBITOS, ES DECIR, -

PRODUCIR EL PAÑO EN 80 HRS, Y EL V 1 NO EN 90 HRS,, ENTONCES -

PRODUCIRÁ SUS CINCO UJJIDADES DE VINO EN ~50 HRS, Y DISPONDRÁ 

DE 550 HRS. CON LAS CUALES PRODUCIRÁ 6. 9 UNIDADES DE PAl)O - -

( 550: 80 ) NO HABRÁ MÁS INTERCAMBIOS PORQUE LOS COSTOS SON -

IDÉNTICOS EN LOS DOS PA[SESJ SIN EMBARGO, PORTUGAL HABRÁ GANA 

DO EN RELACIÓN A SU SITUACIÓIJ ANTERIOR EN L/, QUE HABfA INTER

CAMBIO: 6,9 - 5=1.9 UNIDADES DE PAÑ0,2/ 

BAJO ESTE ESQUEMA SE H1\ FAVORECIDO EL CRECIMIENTO DES! GUAL -

DEL COMERCIO MUNDIAL, EN DONDE LOS BENEFICIADOS SON LOS - - -

PAfSES DESARROLLADOS, LOS CUALES HAN IMPUESTO LAS REGLAS DEL 

JUEGO EN LA ESTRATEGIA DE CREC lM I ENTO DE NUESTRAS ECONOMf AS, 

ADECUÁNDOLAS A LAS IJECESI DADES DE SU PROP 1 O DESARROLLO, 

DE ESTA FORMA, LAS RELACIONES COMERC 1 ALES INTERNACIONALES SE 

RIGEN BAJO LAS REGLAS Y NORMAS QUE DETERMINAN LOS PAfSES DES!; 

RROLLADOS, DONDE LA PEOR PARTE LA LLEVAN LOS PAfSES SUBDESA-

RROLLADOS, YA QUE LOS PA[SES INDUSTRIALIZADOS ESTÁN-EN LA PO

SICIÓN DE IMPONER MEDIDAS PROTECCIONISTAS, OUE LIMITAN LA EN

TRADA DE LOS PRODUCTOS DE LOS PAfSES DE MENOR DESARROLLO A -

SUS MERCADOS; ES A TRAVÉS DE ESTAS REGLAS COMO SE LIMITA EL -

DESARROLLO ~ArlD DEL COMEfiCI O, ADEMÁS !JE FRENAR EL IJESARROLLO 

ECONÓMICO DE LOS PAfSES VfA COMERCIO EXTERIOR O DESARROLLO -

HACIA AFUERA COMO LA DEFINE LA CEPAL. 

EN NUESTRO CASO, L/1 ll<SERCIÓIJ DE L/1 ECONOMfA,AL MERCADO INTE.8. 

NACIONAL BAJO EL PRINCIPIO DE LAS VEHTAJAS COMPARATIVAS HA --

¿¡ SAMIR AMfN, LA ACUMULACIÓN A ESCALA MUNDIAL, EDJT, SIGLO 

XXI, PÁG. 63. 



4. 

HA ALTERADO LAS PAUTAS DEL DESARROLLO; OUEDANDO LAS NE CES 1 DA

D ES SOC 1 ALES DE LA GR Ar~ MAYORf A DE LA POBLAC 1 ÓN EN SEGUIWO -

T~RMINO DE TAL SUERTE QUE LAS PAUTAS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 

SE LLEVAN A CABO A TRAV~S DE UN PEOUEr1o GRUPO DE GRANDES EM-

PRESAS TRANSNACIONALES, 

TAL ES EL CASO QUE, LA ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR AGRO

PECUARIO SE HA MODIFICADO EN LAS ÚLTIMAS D~CADAS, TENIENDO Df 

SEQUILIBRIOS CDl<STANTES DEBIDO f1 UNA CRECIENTE DESCAPITALIZA

CIÓN, POR UN LADO, Y POR OTRO, DEBIDO A LA POL[TICA OFICIAL -

ENCAUZANDO AL SECTOR A LA PRODUCCIÓN PARA LA EXPORTACIÓN, E~ 

TE HECHO NO SE PUEDE AISLAR DE LA ESTRATEGIA DELINEADA INTER

NACIONALMENTE POR PARTE DE LOS ESTADOS UNIDOS Y QUE TIENE QUE 

VER CON EL PRINCIPIO DE LAS VEfHAJAS COMPARATIVAS, AL RESPEl:_ 

TO, SAMIR AMÍN CONSIDERA QUE EL CAPITAL ORGAfl!ZA LA PROLETARl 

ZACIÓN EN LA PERIFERIA, AS[ COMO LA ESPECIALIZACIÓN QUE ll-IPO

NE GENERA UN EXCEDENTE PERMAl~EIHE Y CRECIENTE DE LA MANO DE -

OBRA EN RELACIÓN A LA DEMANDA,;!/ 

?2./ SAMIR AMIR, OP, CIT. PÁG. 74 



5. 

l, 2. PAtlORAMA 1 NTERNACJ ONAL DE LAS RELACIONES COMERCIALES EN 
MATERIA AGROPECUARIA. 

EL ESTADO CAPITALISTA HA ESTADO ASOCIADO A LAS TEORfAS Y POLl 

TJCAS PROTECCIONISTAS EN LA PRÁCTICA DESDE SU SURGIMIENTO, EL 

MERCANTILISMO DE LOS SIGLOS XV, XVI Y XVI] ES EL MÁS REMOTO -

ANTECEDENTE DE LA ACTUAL TENDENCIA PROTECCIONISTA QUE AFECTA 

A NUESTROS PAfSES.l/ 

LA APLICACIÓN DE POLfTICAS PROTECCIONISTAS, POR PARTE DE LOS 

PAfSES INDUSTRIALIZADOS HA OBSTACULIZADO LA EXPANSIÓN COMER-

CIAL DE LOS PAfSES DE MENOR DESARROLLO, LO PARAD6JJCO DE LA -
SITUACIÓN ES QUE DICHOS PAISES rm CESAN DE DECLARARSE PARTIDA 

RJOS DE LA LIBERACIÓN COMERCIAL Y MUESTRAN AllTE EL MUNDO -

"PREOCUPACIÓN" ANTE LAS VIEJAS Y NUEVAS FORMAS DE PROTECCJO-

NJ SMO QUE SE APLICAN, 

A NIVEL SECTORIAL, LA POLfTICA COMERCIAL APLICADA A LA AGRI-

CULTURA ADOUJ ERE UNA GRAN RELEVANCIA, YA QUE f>!JNDIALMENTE A -

DICHO SECTOR SE LE CONSIDERA COMO ESTRAT~GICO PMA ALCANZAR -

LA .~UTOSUF!CIENCIA ALIMENTARIA DE LOS PUEBLOS, AL Ml,SMO TIEM

PO QUE SE LIBERA Y/O SE REDUCE LA DEPENDENCIA CON EL EXTERIOR 

EN PARTICULAR DE LOS PAfSES DESARROLLADOS, 

ll "Los MERCMlTJ LISTAS ERAN PART !DAR 1 os DE Uf·IA 1NTERVENC1 ÓN -

GENERAL E 1 ilDI RECTA DCL ESTADO, Y POR ELLO, ~STE DEB[ A LI

MITARSE A PROTEGER A LA CLASE COMERCIANTE, EJERCIEIWO UN -

CONTROL RIGUROSO DE CONSUMO DE ARTfCULOS DE LUJO IMPORTA-

DOS Y CAROS.,, PARA LOGRAR ESTOS OBJETIVOS HABfA QUE ESTA

BLECER ALTOS ARANCELES, REGLAMENTAR SEVERAMENTE AL COMER-

Cl 0 EXTERIOR •• , IMPLANTAR UNA POLfTICA COMERCIAL RESTR!CTl. 

VA, TORRES GAYTAN R. TEOR!A DEL COMERCIO INTERNACIONAL - -e 

EDIT, SIGLO XXI. PÁG. 35, 



5. 

DESPUÉS DE LA SEGUNDA GUERRA MUlmIAL, LOS PAISES 11musTRIAL!

ZADOS HAN TENIDO CUIDADO EN MANTEl~ER A ESTE SECTOR FUERA DE -

LAS NEGOCIACIONES MULTILATERALES DE!lTRO DEL GATT, A LA VEZ -

HAN APLICADO POL !T 1 CAS 1 NTERNAS QUE COADYUVAN AL DESARROLLO -

DE DICHO SECTOR; TALES COMO LA IMPOSICIÓN DE cornROLES A LOS 

PRECIOS, A LA PRODUCCIÓN, A LA SUPERFICIE CULTIVADA Y AL CO-

MERCIO INTERNACIONAL DE LOS PRODUCTOS DEL SECTOR, SUBVENCIÓN 

A LOS CONSUMIDORES, ETC, ENTRE LAS POL!TICAS MÁS PRACTICADAS 

POR ESTOS PAISES rncONTRAMOS LAS CUOTAS DE PRODUCCIÓN; ÉSTAS 

DAN Al AGRICULTOR EL DERECHO DE VEllDER UNA CANTIDAD ESPECIFI

CA DE C 1 ERTO CULTIVO A UN PRECIO GARANT 1 ZADO. 

MIENTRAS QUE LAS POLITICAS DE LOS PAISES SUBDESARROLLADOS, 

MÁS QUE DE APOYO HA SIDO LA DESCRIMINACIÓN EN CONTRA DE LOS -

PRODUCTORES NACIONALES A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE UNA POLl

T!CA SECTORIAL llHERNA QUE MÁS OUE ESTIMULAR LA PROllUCCIÓN, -

LA DEPR!ME POR LOS BAJOS PRECIOS DE GARANT!A (COMO VEREMOS -

MÁS ADELANTE), LOS ALTOS PRECIOS DE LOS FERTILIZAllTES, LA ES

CASEZ DE CRÉDITOS Y LA TENDENCIA A LOS CULTIVOS DE EXPORTA- -

CIÓN COMO PRIORIDAD. 

A LO ANTERIOR, DEBEMOS AGREGAR LA AUSEIKIA DE UNA POLfTICA CQ. 

MERCIAL PROTECCIONISTA PARA LOS CULTIVOS DEFICITARIOS, QUE Gf 

NERALMENTE SON PRODUCTOS BÁSICOS PARA LA POBLACIÓN, 

LA POLfTICA INTERtlACIONAL DELINEADA PARA EL SECTOR, IJO SE PUf 

DE APARTAR DE LOS INTERESES ECONÓMICOS V POL!TICOS DE LOS ES

TADOS Üli!DOS OUE EN ESE ENTONCES PREVALECI A; LA RECOl~STRUC- -

CIÓN DE EUROPA Y LA DEVASTACIÓN QUE SUFRIERON SUS CAMPOS DE -

CULTIVO DURANTE LA GUERRA, PERMITIÓ A LOS ESTADOS UtHDOS CON

SOLIDARSE COMO EL PRINCIPAL ABASTECEDOR MUNDIAL DE GRANOS, -

S 1 ENDO El PLAN MARSHALL EL 1 NSTRUME!ffO POR MEDIO DEL CUAL LOS 

ESTADOS UNIDOS COLOCAN SUS EXCEDEIJTES AGRlcOL/\S, YA QUE EL --

40% DE LOS RECURSOS DEL PLAN FUERON ALIMENTOS, AS f LA AYUDA -
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ALIMENTICIA SE COllY!RT!Ó EN EL MAYOR COMPONENTE DEL COMERCIO 

DE ESTADOS UNIDOS QUE HASTA LA ACTUALIDAD PREVALECE)/ 

EL RÉGIMEN DE COMERCIO lllTERNAC!OllAL DE POSGUERRA, ESTUVO DO

MINADO POR EL PRINCIPIO DE ELIMINACIÓN DE OBSTÁCULOS AL COMEB. 

c 1 o, PARA LOGRAR UNA MAYOR EF 1c1 ENC! A ECONÓM! CA y Bl El1ESTAR -

INTERNACIONAL, ÉSTA ERA LA F!SOLOFÍA DE NORTEAMÉRICA, LA CUAL 

NO ERA COMPARTIDA POR SUS ALIADOS EUROPEOS, LOS CUALES MÁS -

QUE ADOPTAR UNA POLfT!CA LIBERAL OPTARON POR UNA POL!TICA Dij¡_ 

CRIMINATORIA AÚN PARA SU PRINCIPAL ALIADO, EL CUAL HABIA CON

CEDIDO UNA SERIE DE PRERROGATIVAS.: COMO LA EXCEPC!Óti EN LA PQ 

LfTICA DE NO DESCRIM!NACIÓN Y APOYAR LA FORMACIÓN DE LA CQ 

MUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA (CEE), QUE FAVORECIÓ POSTERIORMENTE 

LA DI SCR 1M1 NACIÓN DE LOS PRODUCTOS NORTEAMER 1 CAMOS, 

EN RELACIÓN DEL SECTOR AGRfCOLA, TANTO LA CEE Y LOS ESTADOS -

UNIDOS APLICARON Ul~A POLfTICA PROTECCIONISTA. EL PRINCIPIO -

DE NO DISCRIMINACIÓN TAL COMO SE EXPRESÓ EN EL GATT, DEBfA SlJ 

PR!MIR TODOS LOS PROCEDIMIENTOS RESTRICTIVOS AL COMERCIO QUE 

NO FUESEN LOS DEL TIPO ARANCELARIO, CONSIDERADO ADEMÁS IMPOR

TANTES EXCEPCIONES; TRUMAN ABOGÓ A FINES DE LOS AÑOS CUAREN-

TA POR LA EXCEPCIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA DE LA POLÍTICA DE Dij¡_ 

CR !MI NAC! ÓN, PROPUESTA APOYADA ADEMÁS POR CANADÁ, GRAN BRETA

ÑA Y OTROS PAfSES INDUSTRIALIZADOS. 

"Y Los ESTADOS UNIDOS, HAN LOGRADO MAIHEllER y ABRIR LAS PUER 

TAS DEL MERCAUO i.JE ornas P/lfSE' GRACIAS A LA INSTRUMENTA

CIÓll DE LA SUPUESTA "AYUDA ALIMENTARIA", QUE DÁ A TODO EL 

MUtmo, ÉSTO LE PERMITE ~10 SÓLO MAflTENER ESTOS MERCA!JOS, -

SINO ADEMÁS PRESIONAR A LOS PAÍSES QUE~REC!BEN LA AYUDA A 

SER SU INCONDICIONAL ALIADO, EL PLAN MARSHALL, SE CON- -

TINÚA EN LA PARTE ALIMENTARIA A TRAVÉS DE LA LEY DE As1s

TE11CIA Y DESARROLLO DEL COMERCIO AGRfCOLA DE 1954 O TAM-

BIÉN CONOCIDA COMO PL-q8Q, 
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LA POSTURA DE LA CEE FUÉ IGUALMENTE DE PROTECCIÓN A LA AGRl-

CULTURA CON ARANCELES ALTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN; ESTA -

SITUACIÓN PROVOCÓ UNA FUERTE OPOSICIÓN POR PARTE DE LOS ESTA

DOS UNIDOS, IGUALMENTE PARA LA POL!TICA AGR!COLA COMÜN (PAC), 

EJERCIDA POR LA CEE, YA QUE SE LE ATRIBU!A COMO RESPONSABLE -

DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN, 

EL CASO DE JAPÓN, ES SIMILAR COINIRTIÉNDOSE ESTE EN PARA[SO -

DE PROTECCIONISMO NO TAR!FARIO A LA PAR QUE NO PARTICIPABA -

EQUITATIVAMENTE DE SU RESPONSABILIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE 

UN S 1 STEMA COMERC 1 AL AB 1 ERTO, .':!/ 

ANTE ESTA SJTUACIÓN, LOS ESTADOS UNIDOS EXIGIÓ A LA CEE REVI

SIONES A LA PAC Y SU SISTEMA PREFEREliCIAL, Y EL LEVAIHAMIEllTO 

DE LAS RESTRICCIONES AL JA?ÓN,.2_/ 

EL CAMBIO QUE SE PRESENTÓ EN LA ESTRATEGIA DE LA POLfTICA CO

MERCIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS A PARTIR DE LA DÉCADA DE LOS Sf; 

TENTA, OBEDECIÓ A VARIOS FACTORES: DÉFICIT EN SU BALANZA CO

MERCIAL, PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD Y SALIDA DE CAPITALES AL -

EXTERIOR, ANTE ESTA SITUACIÓN EL GOB! ERNO DE N!XÓN PROPONE LA 

LIBERACIÓN COMERCIAL DE ESTADOS UNIDOS PARA AMPLIAR EL MERCA

DO DE SUS EXPORTACIONES Y UNA POLfTICA MÁS ESPEC!FICA DE APO-

.':!/ EL JAPÓN PROTEGE A SUS PRODUCTORES CON MEDIDAS DE SANIDAD 

Y CALIDAD Y CUOTAS DE IMPORTACIÓN O RESTRICCIONES CUANTI

TATIVAS (ARROZ Y CARllE DE VACU!Wl. PARA RESTRllJGIR LAS -

llWORTACIONES SU LISO FXCESIVO O DISCRIMINATORIO PUEDE SER 

UNA FORMA DE PROTECCIÓll, 

'jj EL SISTEMA GENERALI Zl;DO DE LA CEE, SÓLO SE OTORGABA A SUS 

ANTIGUAS COLONIAS DE AFRICA, BAJO LA COllVENCIÓI~ DE YAOOi'E 

EN 1953, 
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YO (PROTECCIONISMO) A LOS SECTORES SUJETOS A GRANDES PRESIO-

NES DEL EXTERIOR; ADEMÁS DE ABANDONAR LA POLÍTICA LIBRECAMBl!l_ 

TA, CONFORMANDO UNA POLÍTICA DE EQUILIBRIO EllTRE EL LIBRE CAl:l 

BIO Y EL PROTECCIONISMO, ~STO LLEVARIA A FORMULAR DENTRO DEL 

GATI tlUEVAS REGLAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL PARA EVITAR QUE 

LAS IMPORTACIOllES DAÑARAN A LOS SECTORES INTERNOS NO COMPETI
TIVOS,li_/ 

AS[, LOS tlUEVOS CÓDIGOS DEL GATT, EN MATERIA COMERCIAL, GIRA

R! AN E11 TORNO A LOS PROBLEMf1S ESTRUCTURALES DE LA ECONOMI A DE 

LOS EsT t,DOS U111 DOS' /1Úil 1·1,~S' ?/IRA CERP.f,R EL c fRCULO' ESTE 

PAi S CONCRETÓ ACUERDOS Bl LATERALES COii AQUELLOS PA !SES QUE CQ 

MO MÉXICO llO ERAN MIEMBROS DE ESE ORGAtll SMO. 

Lo MÁS RELEVANTE DE ESE PERIODO, "ROIWA TOKIO", PARA EL SEC-

TOR AGRfcOLA, ES QUE LOS ESTADOS Utll Dos, 1:0 LüG'li\ROM PEllETRAR 1il 

MERCADO DE LA CEE Y MUCHO MENOS MOD 1 F 1 CAR EL PAC, POR LO QUE 

SÓLO LOGRO 1 MPONER CÓDIGOS DE COllDUCTA, PARA REGULAR o ATE- -

NUAR EL USO 1 NDI ScRI MI NADO DE ALGUNAS BARRERAS NO ARANCELA- -

RIAS, HASTA LA FECHA DICHOS CÓDIGOS SON LOS IllSTRUMEIHOS MÁS 

UTILIZADOS POR LOS ESTADOS UN 1 DOS PARA BLOQUEAR EL l NGRESO A 

SU MERCADO DE PRODUCTOS PROVEN 1 EllTES DE PAi SES Efl D~SARROLLO, 

YA QUE AQUEL GOBI ERtlO HA ARGUMENTADO EL "DAÑO A SU ECONOMIA" 

Q_/ Er: PRIMER LUGAR EL DÉFICIT rn ¡;;,L~llZ/, DE PAGOS El! LA DÉCA 
DA DE LOS SESEllTA Ell ALGUllOS SECTORES COMO, ALIMEIHOS, MI\ 
TERIAS PRIMAS, COMBUSTIBLES Y MAllUFt1CTURAS, INDUSTRIA TR8. 
DICIDNAL (TEXTILES, LA I~DUSTRIA DEL VESTIDO) SE AGUDIZA 
rn LOS SETEllTA, TRADUCIÉIIDOSE EN u:·:i- BALANZA COMERCIAL NE
Gf,TIV/, El! TÉRMlllOS ABSOLUTOS (QUE Hf<STA LA FECHA SE MAN-
TIE:IEI:), E!I SEGUllDO LUGAR U, PÉf,DIDl1 DE COMPETITIVIDAD DE 
Lf\ ECO!lGMlA COM EL E.XTEkjOR1 EXFLJCADO POR Lf.., AUSEIJCl/\ DE 
C!,PITl'L PllR1\ RElmVAR LA PLAtlT/, lllDU!)TRIAL YA QUE ÉSTOS Sf!, 
l.E!I llL EX1EF.IOR El/ FORMA DE l!IVERSIU!I EXTRAl-IJERA. 
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POR EL USO !ND!SCR!MlNADO DE LOS PAÍSES SUBDESARROLLADOS DE -

LA SUBVENC!O!lES A LA EXPORTAC!ÓN,Z/ 

ACTUALMENTE LOS PAISES SUBDESARROLLADOS ENFRENTAN SERlOS PRO

BLEMAS ANTE LA COMPETENCIA DESLEAL DE LOS PA[SES lllDUSTRlALJ

ZADOS YA QUE ~STOS SUBVEMC!ONAN SUS EXPORTAClONES POR LO QUE, 

LA COMPET!TlV!DAD DE LOS PAISES EN DESARROLLO DEPENDE MENOS -

DE SU PROPIA EFlClENC!A QUE DE LOS INTERESES POLfT!COS Y ECO

NÓMICOS DE LOS PAISES lllDUSTRIALIZADOS, ADEMÁS SU CAPACIDAD -

PARA COMPET! R PUEDE VERSE OBSTACULIZADO EN CUALQU! ER MOMENTO 

POR UN AUMENTO DE LOS SUBSIDIOS A LAS EXPORTACIONES DE AQUE-

LLOS PAISES, 

ADEMÁS DE LA COMPETENCIA DESLEAL DE LOS PAÍSES INDUSTRIALIZA

DOS, LOS PAISES SUBDESARROLLADOS ENFRENTAN EL PROBLEMA DE LA 

PROIECC!ÓN Dl SFRAZADA DE NORMAS DE SAIHDAD Y CALlDAD, LAS REE_ 

IRICC!ONES CUANT!T!VAS O CUOIAS DE !MPORTAC IÓN, ALTOS ARANCE

LES APLICADOS PRINCIPALMEHIE A LAS FRUIAS Y HORTALIZAS, SEMI

LLAS, OLEAGlNOSAS Y TABACO (LA lMPORTANClA DEL ARANCEL AUMEN

TA EN LA MEDIDA DE LA !MPORIANC!A DEL GRADO DE ELABORAC!ÓN,-

POR ESTE MOTIVO RESULIA DIFICIL PARA LOS PAfSES EN DESARROLLO 

ESTABLECER !NDUSTR!AS ELABORADAS), 

ESID NOS LLEVA A LA CONCLUSIÓN QUE ENTRE MÁS SE PROLONGUE LA 

PROTECCIÓN AGR!cOLA DE LOS PAÍSES HWUSTR!ALIZADOS MAYOR SERÁ 

EL DAAO QUE SE INFRINJA A LA ECONOM{A MUNDIAL Y PR!NC!PALMEN

IE A LOS PAISES DE MENOR DESARROLLO, YA OUE TEIWRÁil llENOS - -

OPORIUlllDAD DE COIHAR con RECURSOS PROPIOS DERIVADOS DE sus -
EXPORTACIONES, PARA LOGRAR SALIR DEL SUBDESARROLLO, 

Z/ CÓDIGO DE SUBSIDIOS Y DERECHOS COMPENSAIOR!OS, CÓDIGO DE 

VALORACIÓN ADUANERA, CÓDIGO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES. 
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MÁS ADELANTE ABORDAREMOS LAS POLÍTICAS COMERCIALES DE ESTADOS 

UNIDOS QUE MÁS AFECTAN A NUESTRO PAÍS Y SOBRE TODO AL SECTOR 

AGR !COLA, 
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1 .3. AtffECEDENTES GENERALES DE LAS RELACIONES COMERCIALES -

MEXJCO-ESTADOS UNIDOS EN MATERIA AGROPECUARIA. 

DURANTE LOS ÜLTIMOS DIEZ AÑOS LOS CONFLICTOS COMERCIALES EN-

TRE ESTADOS UNIDOS Y MtXICO, SE HAN AGUDIZADO; ELLO DEBIDO A 

QUE EL PRIMERO HA PERFECCIONADO SUS INSTRUMENTOS PROTECCJDNl.0. 

TAS, LOS CUALES NO SE LIMITAN A LA APLICACIÓN DE UN ARANCEL, 

S 1 NO ADEMÁS A MED 1 DAS DE CORTE NO ARANC ELAR 1 O Ell LAS CUALES -

SE INCLUYEN LAS RESTRICCIONES CUANTITATIVAS, NORMAS SAN!TA- -

RIAS, TtCNICAS Y RESTRICCIONES VOLUNTARIAS, CUOTAS DE IMPORT8 

CIÓN, IMPUESTOS COMPENSATORIOS, ETC, 

NUESTRO PAfS, HA VIVIDO UN AMBIENTE ANTIEXPORTADOR CON POLfTl. 

CAS COERCITIVAS Y RESTRICTIVAS QUE HAN ORIGINADO QUE EL NÜME

RO DE EMPRESAS QUE EXPORTJ.N CADA VEZ SEA MENOR, ORILLANDO A -

NUESTRO PAfS A CONCERTAR CONVENIOS QUE MÁS QUE BENEFICIARNOS 

NOS PONE EN UNA POSICIÓN DESVENTAJOSA Y FRANCA A ACEPTAR LAS 

DISPOSICIONES QUE DICTE ESTADOS UNIDOS EN MATERIA COMERCIAL Y 

ECONÓMICA QUE MÁS CONVENGA A SUS INTERESES; TAL ES EL CASO -

QUE ANTE LA NEGATIVA DE MtXICO DE NO INSTITUCIONALIZAR LA LI

BERACIÓN DE LA ECONOMfA AL INGRESAR AL GATT rn 1979 SE INSTR.!1 

MENTÓ OTROS MECANISMOS DE PRESIÓN QUE SUSTITUYERON AL GATT -

TALES COMO: CONVENIOS BILATERALES DE EIHEIWIMIE/HO DE IMPUES

TOS COMPENSATORIOS Y SUBSIDIOS (1985) Y ELIMINAR CELSISTEMA -

GENERALIZADO DE PREFERENCIAS A 63 PRODUCTOS DE ORIGE/J MEXICA
NO, 

LAS CARACTERfSTICAS DE LA POLfTICA DEL GOBIERNO ESTADOUNIDEN

SE HACIA MtXICO rn MATERIA DE COMERCIO SE l!JSERTAIJ DEfJTRO DE 

LOS GRANDES LINEAMIENTOS DE SU NUEVA POLfTICA DE COMERCIO IN-
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TERllAC!ONALJ/, Y RESPONDE A LOS GRAVES PROBLEMAS QUE ATRAVIE

SA EL SECTOR EXTERNO DE LA ECONOMfA DE ESE PA!S, ENTRE LOS -

QUE DESTACA LA APARICIÓN Y POSTERIOR AGRAVAMIENTO DEL DÉFICIT 

COMERCIAL, EL CUAL ASCIENDE A 170 MIL MILLONES DE DÓLARES EN 

1987, EL RIESGO QUE IMPLICÓ ESE DÉFICIT COMERCIAL, ES LA DE

CISIÓN POR PARTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE REVISAR LAS POL!TI

CAS EXISTENTES Etl MATERIA DE COMERCIO INTERNACIONAL Y PROPO-

NER NUEVAS LINEAS DE 4CCI ÓN TENDIENTES A AUMENTAR EL PROTEC--. 

CIONISMO DE ESE PA[S "EL CUAL CONDUCE A UNA GUERRA MUNDIAL CQ. 

MERCIAL QUE PODR[A RESULTAR EN UN DESPLOME DEL SISTEMA COMER

CIAL MUNDIAL Y UNA DEPRESIÓN ECONÓMICA EN TODO EL MUND0.2/ 

l/ Los ESTADOS UNIDOS, A TRAVÉS DE LA LEY DE COMERCIO y ARA!!. 

CELES PROPONE EMPRENDER NEGOCIACIONES MULTILATERALES Y BILA

TERALES OUE FACILITEN LA LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO DE -

SERVICIOS Y BIENES DE ALTA TECNOLOG!A, AS! COMO LA EXPAN

SIÓN DE LAS INVERSIONES ESTADOUNIDENSES EN EL EXTRANJERO, 

DE ACUERDO A LOS PLANTEAMIENTOS HECHOS POR LOS ESTADOS -

UNIDOS VE COMO EL OBSTÁCULO PRINCIPAL A SU MAYO~ PARTICI

PACIÓN EN EL COMERCIO MUNDIAL Y UNA DE LAS CAUSAS PRINCI

PALES ES LA CRISIS DE LA ECONOM[A CAPITALISTA, LAS PRÁCTl 

CAS PROTECCIONISTAS DE OTROS PA[SES. POR TANTO, SU OBJE

TIVO PRIORITARIO ES REVISAR LAS REGLAS DEL JUEGO EXISTEN

TES Y MODJF!Cfl.J~LAS DE M1'.t!S~A QUE 1'1.SEGUR=~·l U~? S!STEM.i\ MUtl
DIAL ABIERTO Y NO DESCRIMINATDRIO. 

'?J MARTfN FELDSTEIN, LA PoLfTICA EcOllÓMICA DE ESTADOS UNIDOS 

Y LA ECONOMÍA MUNDIAL, CONTEXTOS NOMERD 58, 3 DE SEPTIEM

BRE DE 1985, PÁG. 16. 
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1.3.1. LEY DE COMERCIO Y ARANCELES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

1984. 

SUSTENTADO EN su LEY DE COMERCIO DE 1974, ESTADOS UIHDOS INS

TITUYÓ UN SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS COMERCIALES -

(SGP):2/, LA ELECCIÓll DE LOS PRODUCTOS QUE PASAN A LA LISTA -

DEL S.G.P, SE HACE DE ACUERDO AL CRITERIO DE LAS VENTAJAS COt\ 

PARATI VAS, DE TAL SUERTE QUE DE ACUERDO A TAL PR 1NC1 PI O IWES

TRO PAfS LE CORRESPOllDE ESPECIALIZARSE EN LA PRODUCCIÓN BÁSI

CAMENTE DE FRUTAS y LEGUMBRES y UNA SERIE DE PROrUCTOS TROPI-

CALES COMO EL CAFÉ, EL TABACO Y EL CACAO, EIHRE OTROS. APROXl 

MADAMEtlTE EL 50% DE LAS HORTALIZAS DE IllVIERNO QUE REQUIERE -

ESTADOS UNIDOS SON SATISFECHAS POR LA PRODUCCIÓIJ DEL CAMPO -

MEXICANO,!:!/ 

PARTIENDO DE ESTE PLANTEAMIENTO LA CAPACIDAD EXPORTIJ:lORA DE -

NUESTRO PAfS MANTIENE MÁRGENES ESTRECHOS, LIMITANDO LOS PRO-

DUCTOS DE EXPORTACIÓN A LAS llECESIDADES PRIMORDIALES DE ESTA

DOS UNIDOS, MIENTRAS QUE ESTE PAfS PRETENDE EXPORTAR A MÉXICO 

LOS PRODUCTOS EN LOS QUE TIENE MEJORES CONDICIONES Y MAYORES 

VENTAJAS COMPARATIVAS, LO QUE CIRCUNSCRIBE A MÉXICO A LA EX-

PORTACIÓN DE FRUTAS Y LEGUMBRES, 

2J CONFORME AL CUAL APOYA EL COMERCIO DE LOS PAfSES DE MENOR 

DESARROLLO (P.M.D.) ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRA MÉXICO. 

DE ACUERDO CON ESTE SISTEMA, MUESTRO PAfS H/\ SIDO UNO DE -

LOS MÁS FAVORECIDOS YA QUE DESDE SU CREACIÓN Ei'1 1976, -
MÉXICO ES UNO DE LOS PRINCIPALES USUARIOS Y ESTÁ ENTRE LOS 

C I tlCO QUE MÁS LA UT 1 Ll ZAN, 

!:!/ RELLO FERNANDO. EcoNoMfA INFORMA NÚM. 77, ENERO DE 1981. 
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EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LA SITUACIÓN DE LOS PAfSES QUE SE HAii VI!>_ 

TO FAVORECIDOS C014 EL S.G.P., SE HA AGR1WADO CON LAS REFORMAS 

A LA LEY DE COMERCIO Y ARANCELES (L,C.A.), DE ESTADOS UNIDOS -

VIGENTE A PARTIR DE 19842/, MDO QUE MODIFICA LA llATURALEZA DE 

UNO DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE NO RECIPROCIDAD, EL CUAL SE -

TRANSFORMA EJl UH JNSTRUMENTO DE NEGOC 1AC1 ÓN PARA OBTENER MAYO

RES COIKESIOllES DE LOS PAfSES EN VfAS DE DESARROLLO, CON ESTA 

LEY, LOS PAfSES QUE DE ALGUNA FORMA SE BENEFICIARON CON EL - -

$.G.P. TENDRÁN QUE APLICAR EL PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD MUTUA 

Y LIBERALIZAR SU COMERCIO CON ESTADOS U~JDOS, 

EL PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD Et! EL ESOUE::A DE S.G.P,, SE INTllQ 

DUCE MEDIAllTE DOS MODJFICACIOllES: 

l. APLICAR CLAÚSULA DEL/, NECESIDAD COMPETITIVP. (C.N.C.), \', 

2. LA SUSPENCIÓN DE APLICACIÓll DE ÉSTA EN ALGUNOS PRODUCTOS, 

EN EL PRIMER CASO LA NACIÓN FAVORECIDA CON EL S,G.P, QUE DE -

MUESTRE UN GRADO SUFICIENTE P/,RA COMPETIR COll OTROS PAfSES EN 
DESARROLLO BENEFICIARIOS, SE LE APLICARÁ LA CNC QUE EN TÉRMJ-

NOS CUAIHITATIVOS ES LA MI TAO DE LA QUE SE APLICA A LOS DEMÁS 

PRODUCTOS: 28 ¡:¡ DE DÓLARES O 257,, O BI ÉN EL 507. (7} M DE DÓLA 

RES) DE LAS IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES, EL PRODUCTO QUEDA -

EXCLUfDO AUTOMÁTICAMENTE DEL S.G.P. 

EN EL SEGUNDO CASO LOS CRITERIOS DE SUSPENCIÓN DE LA C.N.C. SE 

APLICAN SÓLO SI EL PAIS BENEFICIARIO ESTÁ DISPUESTO A SUMINIS

TRAR A ESTADOS LJ¡¡ ¡DOS UN ACCESO EQU ITAT 1 VO Y RAZONABLE A SU --

2/ EL S.G.P, EXPIRÓ EN 1985; Lf, l.C.A. DE 1984, Lf, RENOVÓ POR 

OCHO AÑOS MÁS, PERO LE INTRODUJO ALGUNOS CAMBIOS FUNDAMEN

TALES, AL TER ANDO COMPLETAMENTE LA NATURALEZA DE S, G ,p, AL 

INCORPORARSE ALGUNOS REQUISITOS DE RECIPROCIDAD, 
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MERCADO Y A SUS RECURSOS BÁSICOS. EN TÉRMINOS GENERALES LA -

C.N.C, SE DETERMINA A PARTIR DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS -

PAfSES RESPECTIVOS DE LIBERALIZAR SU COMERC!O. 

Lo MÁS PREOCUPANTE PARA NUESTRO PAfS, ES QUE CON BASE EN LA -

CNC SE HAN EXCLUfDO DE LA LISTA DEL S.G.P. DE ESTADOS UNIDOS 

AL 31 DE JULIO DE 1987, Ull TOTAL DE 290 PRODUCTOS DE LOS CUA

LES 19 SON DE ORIGEN MEXICANO ~STO ES 6.5% DEL TOTAL EXCLUfDO 

POR HABER ALCANZADO LOS L fMITES DE NECESIDAD COMPETITIVA. 

ÜTRO CRITERIO DE EXCLUSIÓN ES EL DE GRADUACIÓN.ti/, BAJO EL - -

CUAL SE HAN EXCLUfDO 17 PRODUCTOS CON UIJ VALOR DE IMPORTACIÓN 

DE 942.2 M DE DÓLARES (VER CU/•DRO PÁGINA 62) ASIMISMO, NO SE 

REDES!GNARON 101 PRODUCTOS, DE LOS CUALES 16 SON DE ORIGEN -

MEXICANO Y CUYO VALOR DE IMPORTACIÓll ES DE 201.2 M DE DÓLA- -

RES. 

POR OTRO LADO, LA LEY DE COMERCIO Y ARANCELES DE 1984 SE HA -

CONVERTIDO EN UN INSTRUMENTO DE PODER DE NEGOCIACIÓN EN MANOS 

DEL EJECUTIVO DE ESTADOS UNIDOS, YA QUE DICHA LEY LE CONFIERE 

UN PODER !LIMITADO CONDICIONANDO EL ACCESO AL MERCADO DE ESE 

PAfS AL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES RECIPROCAS PARA LAS INVEE_ 

SIONES EXTRANJERAS Y EL COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS, 

EN OTRAS PALABRAS, LOS PAfSES SUBDESARROLLADOS ABRIRÁN LAS -

PUERTAS I NDI SCR !MI NADAMElffE A LA l INERS IÓN EXTRANJERA DÁNDOLE 

g/ EL CONCEPTO DE GRADUACIÓN EN SENTIDO AMPLIO, SE REFIERE -
AL DESPLAZAMIENTO PROGRESIVO HASTA SU ELIMltlACIÓIJ TOT/,L, 
DE LOS PAISES EN DESARROLLO MÁS AVAtlZADOS DEL TRATO COMER 
CIAL PREFERENCIAL QUE .AHORA RECIBEN. GRADUACIÓN EN SENTl 
DO ESTRICTO ES EL PROGRESIVO ALINEAMIENTO DE LAS POL[TI-
CAS Y PRÁCTICAS COMERCIALES DE LOS PAfSES EN DESf,RROLLO A 
LAS REGLAS GENERALMENTE APLICADAS EN EL SISTEMA COMER- -
CIAL. 
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"TRATO NACIONAL"Z/ Y EL DERECHO DE ESTABLECIMIENTO. POR LO -

QUE RESPECTA AL COMERCIO DE SERVICIOS, SE PRETENDE UN RÉGIMEN 

DE LIBRE COMERCIO PARA EL INTERCAMBIO DE ESTOS PRODUCTOS, TO

DO ELLO DEt/TRO DE UN MARCO LEGAL llffERNACIOllAL QUE ItlCLUYA MJ;_ 

CANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA QUE PERMITA ELIMINAR LAS 

BARRERAS Y OTROS OBSTÁCULOS QUE AFECTAN EL COMERCIO DE SERVI

CIOS. 

PARA LOS PAISES DE AMÉRICA LAT!flA Y El/ PARTICULAR PARA MÉXICO 

ÉSTO REPRESENTA UN GRAVE PROBLEMA, YA QUE DICHA LEY, MEDIANTE 

LA MODIFICAC!Ót/ DE LA SECCIÓN 301 DE LA LCA DE 1974 COMPRENDE 

DIFERENTES INSTRUMENTOS LEGALES PARA QUE LOS GOBIERNOS EXTRAU 

JEROS ELIMINEN O ALTEREN CUALQUIER PRÁCTICA COMERCIAL QUE LOS 

ESTADOS UNIDOS CONSIDERE DESLEAL, LA FIRMA DEL CONVENIO ltffl

TULADO "ENTENDIMIENTO ENTRE LOS ESTADOS UN! DOS y MÉX 1 ca SOBRE 

SUBSIDIOS E IMPUESTOS COMPENSATORIOS", COMPROMETIÓ A Í'lÉXICO -

A ELIMINAR LOS SUBSIDIOS A LA EXPORTACIÓN SIENDO MUESTRA DE -

LA PRESIÓN QUE EJERCE ESE PAfS PARA ELIMINAR UNA DE LAS PRÁC

TICAS DE FOMENTO MÁS UTILIZADAS POR NUESTRO PAfS; CASTIGANDO 

A ÉSTAS CON LA APLICACIÓN DE IMPUESTOS COMPENSATORIOS, A CAM

BIO EL GOBI ERf/O DE ESTADOS Url!DOS, OTORGÓ EL DERECHO A LA - -

PRUEBA DE DAÑO QUE HASTA ANTES DEL 1 NGRESO AL GATI,' NUESTRO -

PAfS NO TENf A. 

ACUERDO BILATERAL DE ENTENDIMIEllTO El-/ MATERIA DE SUBSIDIOS Y 

DEr\ECHú5 COFi?El\$f\1úK l 05. 

DESPUÉS DE LA DECISIÓtl DEL GOBlERllO MEXICANO EN 1979 DE r~o INGRJ;_ 

SAR AL GATT, MÉXICO FUÉ OBJETO DE DIVERSAS PRESIOtJES COMERCIA 
LES POR PARTE DE ESTADOS UNIDOS, 

ZI AL REFERIRSE AL TRATO tlACIONAL LO QUE SE PRETENDE ES QUE 
LAS EMPRESAS EXTRANJERAS OBTENGAN LA CAPACIDAD DE COMPE-
TI R CON LAS EMPRESAS LOCALES, 
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NUESTRO PA!S AL NO SER MIEMBRO DEL GATT, HASTA ANTES DE AGOS-_ 

TO DE 1986 r/l TENER SUSCRITO EL CÓDIGO DE SUBSIDIOS E IMPUES

TOS COMPENSf,TORIOS (NEGOCIADO EN LA RONDA TOKIO), SE LE PO--

DRÁN APLICAR IMPUESTOS COMPENSATORIOS fc_/, A AQUELLOS PRODUC-

TOS QUE SEGÜN EL CRITERIO DE LAS AUTORIDADES ESTADOUNIDENSES 

CAUSARÁN o AMENAZARÁN CAUSAR DAl1o A LA ECONOllfA DE ESE PAfs, 

[lI CHA POLfTI CA SE REFORLÓ A TRAVÉS DE LAS REFORMAS 1 NTRODUCl 

DAS A LA LEY DE COMERCIO Y ARANCELES DE 1979, DONDE SE MANI

FIESTA r:lUE EL liO!lIERtlO DE LOS ESTADOS UilJDOS OTORGARÁ EL BE

NEFICIO DE LA PRUEBA DE DAÑO SÓLO /1 LOS PAÍSES MIEMBROS DEL 

GATT QUE HAY11N SUSCRITO EL CÓDIGO DE SUBSIDIOS, 

Los ARGUMENTOS PRESENTADOS PARA QUE MÉXl co FIRMARA EL COINE-

NIO CONOCIDO COMO "ENTENDIMIErno ENTRE ESTADOS UNIDOS y riÉXI

co SOBRE SUBSIDIOS E IMPUESTOS COMPENSATORIOS "'21, FUERON -

ENTRE OTROS, QUE LOS SUBSIDIOS A LAS EXPORTACIONES (VfA EXEN

CIONES IMPOSITIVAS Y TASAS DE INTERÉS EN LOS CRÉDITOS MENORES 

A LAS VIGENTES A NIVEL INTERNACIONAL), HAN CAUSADO LESIONES A 

LA ECONOMfA DE ESTADOS UNIDOS A CAMBIO IWESTRO PA[S OBTUVO Df 

RECHO A LA PRUEBA DE DAÑO. 

f_/ EL IMPUESTO COMPENSATORIO SE APLICA CUANDO SE DEMUESTRA -

PUE LAS IMPORTACIONES ESTÁN A TRAV~S DE LOS EFECTOS DEL -

SUBSIDIO CAUSANDO O AMENAZANDO CON DAÑAR A SU SECTOR PRO

DUCTIVO, LA APLICACIÓN DE ESTOS IMPUESTOS ES POSIBLE POR

QUE "LA LEY DE (O:lERCIO DE 197~, PRESENTI• Ull COIKEPTO MUY 

N1PLIO DE SUBSIDIO POR EL QUE CASI CUALQUIER ViEDIDA DE --

• FOMENTO PUEDE CAER EN LA SITUACIÓN DE PENALIZACIÓN. 

~/ EL CONVENIO SE FIRMÓ EL 23 DE ABRIL DE 1985, 
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CON LA FIRMA DEL COllVErJIO, MÉXICO SE COMPROMETIÓ A ELIMINAR -

LOS SUBSIDIOSlQ/ QUE PUEDEN CAUSAR EFECTOS ADVERSOS A LOS IN

TERESES ECONÓMICOS DE LOS ESTADOS UNIDOS Y AJUSTAR LAS TASAS 

DE 1 NTERESES O CRÉDITOS A LAS EXPORTACIONES QUE OTORGA FOMEX, 

A LAS TASAS DE I lff ERÉS APROBADAS POR LOS M 1 EMBROS DE LA ORGA

Nl ZAC l ÓN PARA COOPERACIÓN mcmElWLA ACEPTACIÓN DE ESTAS CON

DICIONES, ERA NECESARIA PARA QUE MÉXICO PUDIERA OBTENER DERE

CHO A LA PRUEBA DE DAÑO Y NO SE ESTABLECIERAN IMPUESTOS COM-

PENSATORIOS EN FORMA AUTOMÁTICA, LA !NSISTEllCIA DE MÉXICO -

POR OBTENER LA PRUEBA DE DAÑO SE EXPLICA DESPUÉS DE QUE SE -

VIERON AFECTADOS POR TALES MEDIDAS, EL 70% DE NUESTRAS EXPOR

TAC 1 OllES, 

DEL TOTAL DE 215 INVESTIGACIONES EFECTUADAS POR LOS ESTADOS -

UNIDOS EN 1980 A 54 PAfSES, SÓLO A MÉXICO SE LE ATRIBUYERON -

25 INVESTIGACIONES, ES DECIR EL 11% DEL TOTAL, DE LAS CUALES 

RESULTARON AFECTADAS 1312/, 4 NO TUVIEROtl SUBSIDIO, EN 4 MÁS 

SE SUSPENDIÓ LA INVESTIGACIÓN Y EN 2 SE CAIKELARON. 

lQ/ 

1,V 

12/ 

MÉXICO IW OTORGARÁ SUBSIDIOS DE EXPORTACIÓN DENTRO DEL -
PROGRAMA DE CERTIFICADOS DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS 
CEDJS. 

EN RELACIÓN COll EL FINANCIAMIENTO A LA PREEXPORTACIÓN Y 
A LA EXPORTACIÓN CON PLAZO DE DOS AÑOS O MÁS, ilO SE PRO
PORCIONARÁ SUBSIDIOS DE TIPO PREFERENCIAL, SIEMPRE QUE -
OTROS SE OTORGUEN FUERA DE LA DISPUESTO, Los CRÉDITOS -
A LAS EXPORTACIONES MEXICANAS, FUÉ CONSIDERADO COMO SUB
SIDIO FINANCIERO, YA QUE POR ESTE CRÉDITO SE LES COBRA -
UN 1 NTERÉS QUE ESTÁ POR DEBAJO DE LOS RENDIMIENTOS DE -
LOS CETES CERTIFICADOS DE TESORERfA, LOS CUALES PAGAN -
APROX 1 MA!l/'.,MEIHE Ul·J 7o;; AIW/1L. 

Los PRODUCTOS Aí-'ECTA~OS SOil: PRErJD,.'\S DE VESTIR DE PI EL.. ':• 
AZULEJOS DE CERÁMICA, PELOTAS DE LÁTEX, SANCOCHO DE CER
DO, FLORES FRESCAS, LADRILLOS PARA CONSTRUCCIÓN, BARRAS 
Y BARRILES DE ACERO, CAL, TUBERf AS DE ACERO, PRODUCTOS -
TEXTILES Y CRISTALES PARA AUTOMÓVILES; 
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EL GOBIERNO DE MÉXICO SE COMPROMETIÓ QUE, DURANTE LA VIGENCIA 

DE ESTE ENTENDIMIENTO, PERfODO DE TRES AÑOS A PARTIR DE LA FJ; 

CHA EN QUE SEA FIRMADO POR AMBOS GOBIERNOS, NO PROPORCIONARÁ 

SUBSIDIO ALGUNO A LAS EXPORTACIONES. 

NUESTRO PAfS ASUMIÓ TODA LA RESPONSABILIDAD DE EVITAR CUAL- -

QUIER CONTROVERSIA COMERCIAL CON ESTADOS UNIDOS, MI ENTRAS QUE 

ESTE PAfS EN NINGÜN MOMWTO SE COMPROMETE A NO SUBSIDIAR SUS 

PRODUCTOS EXPORTADOS HACIA MÉXICO. 

l.3,2. BARRERAS COMERCIALES NO ARANCELARIAS, 

LAS BARRERAS COMERCIALES NO ARArJCELARIAS CONSTITUYEN EN LA A¡;_ 

TUALIDAD EL MÁS EFICAZ INSTRUMENTO DISCRIMINADOR QUE HA OBS-

TACULIZADD AL ACCESO DE LOS MERCADOS, SE CONSIDERA QUE LAS -

TRES QUINTAS PARTES DEL COMERCIO EFECTUADO POR PAfSES DESARRQ 

LLADDS ESTÁN EN LA ACTUALIDAD, SUJETOS A BARRERAS NO ARANCELA 

RIAS. 

LAS BARRERAS NO ARANCELARIAS INCLUYEN SUBVENCIONES GUBERNAME!i 

TALES Y RESTRICCIONES CUANTITATIVAS: DENTRO DE ESTAS ÚLTIMAS 

DESTACAN LOS EMBARGOS QUE AFECTAN A BIENES CUYO COMERCIO ES -

· PROHIBIDOl/, LAS CUOTAS, LOS SISTEMAS DE LICENCIAS MEDIANTE -

LOS CUALES LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS ESTÁN FACULTADAS PA

RA DENEGAR LA IMPORTACIÓN DE CIERTOS BIENES, LAS QUE PROVIE-

NEN DE COMERCIOS BILATERALES DISCRIMINATORIOS Y LOS CONTROLES 

DE PRECIOS PARA PERMITIR EL COMERCIO POR A!AJO O POR E~CIMA -

DE UN PRECIO DETERMI fJADO. 

l/ Es I LUSTRl•TI '10 EL c,\SO DEL El.:B/;RGO ATWIERO üUE MºLI có ES

TADOS UNIDOS A Í'1ÉXI CD Y QUE FUÉ LEVANTADO RECIENTEMENTE, 
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SE HACE REFER81CIA A LAS CUOTAS COMERCIALES, POR SER LAS QUE -

DE UNA FORMA Y OTRA HAN llKIDIDO Ell EL tlIVEL DE LAS EXPORTACIQ 

NES DE ALGUNOS PRODUCTOS (ALGODÓN, AZÚCAR, CACAHUATE, CAF~. -

FRESAS, (COllGELADAS, PULPA Y PASTAS), FIBRAS DE ALGODÓN, ETC,), 

EN CAPACIDAD DE COLOCACIÓN EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE, LOS -

CUALES SE HAii VISTO AFECTADOS POR Lf, CUOT11 DE IMPORTACIÓll;U, -

QUE LE HA FIJADO ÁOUEL PAfS. LA CUOTA SE CARACTERIZA POR SER 

UN INSTRUMENTO FLEXIBLE, PUES SE IMPQNE Y REVOCA CON LA PREMU

RA QUE REOUI EREt: LAS l:ECES 1 D.~DES CONCRETAS, 

EL TIPO DE CUOT11 QUE IMPOl~E [STADOS LilllDOS A ViÉXICO SOll LAS -

LLAMADAS CUOTA ABSOLUTA O UNILATERAL OUE, ADEMÁS PUEDE SER - -

"GLOBAL" O "ASIGllADA"; ESTE TIPO DE CUOTA SE IMPOllE A MERCAN-

CfAS COMO EL AZÚCAR, CACAHUATE Y FIBRAS DE ALGODÓIJ, LA PRIMERA 

NO FIJA LA CANTIDAD A EXPORTAR Y SE CARACTERIZA PORQUE SE DÁ -

EL CASO DE QUE EL PAfS OUE EXPORTÓ PRIMERO PUEDE CUBRIR LA CUQ 

TA EN PERJUICIO DE LOS DEMÁS; Ell LA CUOTA ASIGllADA, CADA PA[S 

COllOCE CUAL ES EL MÁXIMO QUE PODRÁ EXPORTAR, 

LAS CUOTAS ARANCELARIAS 5011 MEllOS RESTRICTIVAS, YA OUE FIJA -

UNA TASA AR/,NCELARIA PARA UNA CANTIDAD DE BIENES. EN EL SI- -

GUI ENTE CUADRO SE MUESTRAN LOS PRODUCTOS OUE ESTÁN SUJETOS A -

CUOTA ARANCELARIA EN LOS ESTADOS UNIDOS. 

2/ LA CUOTA DE IMPORTACIOllES ES UNA CAllTIDAD, UN MONTO F[SICO 

DE BIENES, UN VOLUMEN, O BIEN UNA DETERMINACIÓN EN CUANTO 

A VALOR, ESTIMACIÓtl ECOilÓMICA DE BIEMES, OUE UN PA[S, POR 

DECISIÓN PROPIA O POR CONVENIO, PERMITE INGRESAS A SU TE-

RRITORIO. 



PRODUCTOS MaH'.NWS SUJCTOS A CllOiA DI ESTAWS UIHOOS 

------------------------------'(COU<"'-'CTR(I fl~J..,. __ _ 
PRODUCTO t!O/ITO 

ALe>OOOn 8 8S3 259 Lf!S, 

AzGcAn (NELA.Zl.S y fH~CTl\fl[!.l 7 ººº coo 1011, 

ATiit1 93 12ti 914 Lns. 

CACMHIAU l 709 OS'Q LC!:. 

CARllE PROC[SAnl\ 27 272 727 ls;.. 

(AR//t DE. ñ.E.S,, COI/ tfütSO 62 000 00'3 lllS, 
o SIN HUESO .. HELl.PA o Cuan. GLOll,\L lJ!: 
COllGEUOI.. nt TUwrno, l 233 OJü LBS. 
CAPRllJ.O Y .t.\ltJUU01 SAL-
VO COti.OERO. 

OiUGEN 

S 1) G AR A C T. 

f\ R A rl C ( l 

AúlllCULTURt. A!lJUS.11'.E.liT f\CT. 

M E A T. A e T • 

/'i!AT, ACT, CC!IVEUIO DILATE. 
RAL. 

CAH $1STE/'IA Df: cuo- COtiV(l//0 P!.'. 195B l'tA.Tlfl-

FIBRAS DE ALCOil!Jfl, 

FIBR.AS ARTJflCJALES. 

GAllAt>O DE 700 WlS, O 
M.f.S C/U IOUE IW StA 
LECHERO), 

GM,AtJO DE M(flOS OE 
200 LBS, e/u. 

TA APLICA!ILE -- CAI:O [/l 1972 '< 1975, 
CUANDO LOS 111\>f, 
LES DE PRECIOS 
BAJA!~ HASTA • -
!.LRCOEPO'I OE --
0,61~ OE POLAR -
ll\. ltllfl:.. 

e2 ooo ODO Lvs. cuon. \!oLuuTARIA 

l 000 Lss. 

301 )55 DOC(l(A$ CC!NENlO "MuLTIFl!!!tt:• 

120 ººº C,1.!lEzr.s A R A u e E L 

20D O:JO c;..r1(1./\S p, R '· //e E L 

O!iSEfi.Vf,C!OUES 

(UOlA ,'IRA//CflMilf,, ~:f;qco 
r\AYO.; (,\FüflJ,\OOR, $[ C\J!:PL 
CU01't., 

Cuar:. M:SOLUTA. ¡\!;o ct,lfrit:,~ 
mo. llLJ[VO l<fU,!ICtL, l 875 ~ 
c:rnrs. {;\!•TE!. O.b2SL 

CUOTA MiMIC[U.1'.t:. GLflDAL, 
L/,S IMf'CóllAClOHJ.:~ LU:Gt.rl A 
lll 351 32B. R!GC PO~ Mm e;., 
1.-llltMf?/O, 

CUOTA /01:5CLU'\,\, St F.CFIU•E 
Al f'ROllU:TO PflEl'J.f<ADO D f'flE. 
ZERVA!J!l, fio !'.E lt<Ct.u~r LA -
Mf.liT(OU!Ll.A PEl Pi<ODLJCTO. 
tio !>E cu«l>t u. Cu.'.lr: .. 

$ALC!!1Cll(HI; ~OLOGllA Y f/;iAljf. 
íU!{l(R. 

Mio CAt.E\lt'll\1110. EL Stcnn,\
RIO O~ Mfi1C!1l..TUR/, PUEDE Ll 
Ml1't.il u, ltlF·ORTi'C/ó¡¡, EL -
f'ROO'JCTU fl(CUlfFIE CTIOUCTA 
Eli OUE tOriSi[ LA CAL UMD nr 
ltlf'C>hTJ.llO. 

Et. SEtRE1ARIO DC /iMHCtlL1U
RA S'UEDE PROH!f>JR LA IMS'Oíl
TAt:lGtl POR 60 OfA!i SE\iU\tios. 

CUCITA ABSOLUTA, RIGE POR 12 

~~~EÉE 0Í~~t (ha l~F. D~u~~~: 1 
[tj 

l/V/76 A 30/IV/77, 

CUOTA GLOBAL, /iO ~[ CL•t\Rf, 
íll<.F ¡1;~~!'. tl. ~ ..... Ut ..;,,iHJ L -
11,i~rt. et. 30 tl!:' ~rrnr::s·~t -~ 
llt lDli. 

CL.,ffl. (;\..tlh.',L, Ho SE cu.tRC. 
fil(;E p::rn 12 r.t::.g 1, tti~ITMl 
~§jg: EL lo, ne ·"·;lJL Dr --

----------------------------------------· 
FUEf/TE: REVIS.1'¡., !)[; Com;ncJO EXH.RIOR. VoL. 27. 11ü::!r.O 4, f.tx1co. AP.filL De 1977. u, CUOTA. nt l~rorn;.c1ot.r.s COMO B:.RilrRA Co11ERCIAL.·V1CrnH Ournot. (A[;F:Cf'.A. 
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l.3.3. MtX!CO, EL GATI Y EL SECTOR AGROPECUARIO. 

"HABLAR DEL GATT, ES DEC l R PRACTICAS DE POLfT! CAS CDMERC l ALES 

Y CAMB!AR!AS, DE RESERVAS ltffERllAC!OflALES Y DE BALANZA DE PA

GO, LAS CUALES ESTAll ftiT!MAl-IENTE LIGADAS A LOS LINEAMIENTOS -

FORMULADOS POR EL F.M.I. fo ESTE SENTIDO, REFORZAR VfA -

GATT NUESTROS LAZOS CON EL F .M. l., EN MOMENTOS QUE SUS POL!Tl 

CAS EN ESTE PAfS HAN FRACASADO Y HA LLEVADO A LA PROFUNDIZA-

C!ÓN DE LOS PROBLEMAS,,, REGIOIJALMEIJTE, LOS VfNCULOS COMERCIA 

LES CON LOS ESTADOS UN l DOS SE VER f AN REFORZADOS AL ADHER l RNOS 

AL GATT Y tSTOS llO SOil RECf PROCOS lll EQUITATIVOS EL 65% DE -

NUESTRAS !MPORTAC!OlffS y EL sa;;; DE llUESTRAS EXPORTACIONES SE 

REALIZAN CON ESE PAfS, MIENTRAS OUE NOSOTROS SOLAMENTE ABSOR

BEMOS ENTRE EL 3 Y 4% DE SUS 11·\POflT/,C!ONES TOTALES",,)/, AN

TE ESTA SITUACIÓN LOS DEFENSORES DEL INGRESO DE NUESTRO PA[S 

A DICHO ORGAN! SMO, !JO HAii DEMOSTRADO QUE CON NUESTRO INGRESO 

SE HAN AL! GERADO LOS GRAVES PROBLEMAS DE TI PO ESTRUCTURAL Y " 

DE DEPENDENC! A QUE ARRASTRA NUESTRA ECONOMf A, 

EN LO PERSONAL, COl/S ID ERAMOS QUE EL INGRESO AL GATT ES LA cu1 
MINAC!ÓN DE LOS ESFUERZOS DE ESTADOS UNIDOS POR ABRIR LAS 

PUERTAS DE NUESTRO MERCADO A SUS PRODUCTOS, NO ES MAS QUE LA 

CONDENSACIÓN DE LA POLfT!CA COMERCIAL DIR!GJD4 Hl\C!A M~X!CO -

POR PARTE DE ESE PA[S Y OUE DE Ul/A FORMA U OTRA ESTÁ !MPLfCl

TA EN LAS POLfTICAS QUE RIGEN AL GATT. LA ADHESIÓN DE NUES-

TRO PAfS A DICHO ORG/\tHSMO DEBE ANALIZARSE A PARTIR DE UNA SJ; 

RIE DE CONVENIOS Y POLfT!CAS COMERCIALES (YA EIWNCIADAS AN- -

TER!ORMElffE), QUE HAN SERVIDO cono PRELUDIO A u. Et:TRt.DA DE -

LAS REGLAS DEL JUEGO INTERNACIONALES EN MATERIA DE COMERCIO -

JNTERNACIONAl.; Y QUE SE COilV!ERTE EN UNA EXIGENCIA PARA PODER 

ESTAR A LA PAR DE LOS DESIGNIOS COMERCIALES llJTERNAC!ONALES. 

1_/ GUT!tRREZ, AN!BAL, EcorwMfA INFORMA No.136,ENERO 1986, P.6. 
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MÁS AÚN, CABE CUESTIONARSE LAS VENTAJAS QUE OBTENDRÁ NUESTRO 

PAfS, AL INGRESAR A ESE ORGANISMO, COllSIDERANDO QUE A PARTIR 

DE LA "RONDA TOKIO" SE PUSO DE MAll!FESTO EL CARÁCTER MUY cuE¡;_ 

TIONABLE DE ESAS CONCEC!ONESZ/, Y LAS HIZO PRÁCTICAMENTE NU-

LAS SI CONSIDERAMOS EL ESCALONAMIENTO ARAllCELAR!O OUE GRAVA -

CON MÁS FUERZA A UN PRODUCTO EN LA MEDIDA QUE llAYOR SEA SU -

GRADO DE ELABORACIÓN, CON LO CUAL SE EVIDENCIA LA TENDENCIA A 

MANTENER A LOS PAfSES SUBDESARROLLADOS Ell SU TRADICIONAL PA-

PEL DE EXPORTADOR PRIMARIO Y LA REDUCCIÓN ARANCELARIA ACORDA

DA EN TOKIO ELIMINÓ PRÁCTICAMENTE LOS MÁRGENES DE PREFEREllCIA 

DERIVADOS DE LOS S 1 STEMAS GENERALES DE PREFERENC l A DE LOS ES

TADOS UNIDOS, LA C.E.E. Y JAPÓN, SIN QUE EXISTIERAN COMPENSA

CIONES SOBRE OTROS PRODUCTOS NO 1 NCLU! DOS EN Tt.LES S l STEM/\S, 

EN LO OUE RESPECTA AL SECTOR AGROPECUARIO, LOS TÉRMINOS NEGO

CIADOS PARA EL SECTOR DEIHRO DEL GATT 0986) SE El/CUADRAN EN 

LOS LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES DEL GOBIERNO MEXICANO Y EN 

PARTICULAR AL GABINETE AGROPECUARIO, DE NO 1 NTRODUC l R DENTRO 

DE LAS NEGOCIACIONES AL SECTOR PIDIENDO UNA PREFERENCIA ESPE

CIAL, ESTA PETICIÓN ESTÁ FUNDAMENTADA EN LAS DISPOSICIONES -

DEL ACUERDO CONTEMPLADO EN SU ARTfCULO XXXV], PARA PROlEGER -

AL SECTOR; CONSIDERÁNDOSE ADEMÁS QUE ESTA POSICIÓN ESTÁ DEN-

TRO DE LOS OBJETIVOS NACIONALES DE DESARROLLO DEL PAfS PLAN-

TEADAS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y EL PROGRAMA NACIO

NAL DE DESARROLLO RURAL l NTEGRAL ( PRONADR 1 ) , ESTE ÚL T l MO TI E

NE COMO PRINC! PALES OBJETIVOS: 

'2./ EN LA RONDA TOKIO, SE INTRODUJO LA CL/\ÚSULA DE HABILITA- -

CIÓN, LA CUAL AUTORIZA h LAS PARTES DEL ACUERDO GENERAL A 

DAR UN TRATO PREFERENCIAL Y MÁS FAVORABLE SÓLO A LOS - - -

PAfSES EN DESARROLLO cor~ ARREGLO AL Si STEMA GENERAL 1 ZADO -

DE PREFERENCIAS (S.G.P.). 
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A) MEJORAMIENTO DEL llIVEL DE VIDA DE LA COMUNIDAD RURAL. 

B) AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN PARA ALCAllZAR LA SOBERANfA ALI-

MENTARIA. 

C) MEJORAR LA POSICIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL AGR[COLA, 

D) CONTROL DE LAS PRESIONES INFLACIONARIAS. 

AúN CUANDO El/ LAS NEGOCIACIONES SE DEJÓ ENTREVER QUE NUESTRO 

PAfS: 

SE COMPROtlETfA rn LA MEDIDA DE SUS OBJETIVOS NACIONALES A 

CONTINUAR SU PROGR/\1-lA DE SUST ITUC 1 Óll GRADUAL DE PERMISOS 

PREV l OS POR LA PROTECC 1 ór; ARANCELARIA; CONSIDERANDO LOS -

OBJETIVOS DE LAS OTRAS PARTES CONTRATANTES POR LA LIBERA

LIZACIÓN DEL COMERCIO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN EL CONTEX 

TO GLOBAL DE UNA NUEVA RONDA DE NEGOCIAC!OllES; 

LAS SUBVENCIONES SÓLO SE HARAll A LA PRODUCCIÓN DE GRANOS 

BÁSICOS BAJO CIRCUNSTANCIAS PREVIAS EN EL ART[CULO XVI -
DEL ACUERDO; 

NUESTRO PAfS SE ABSTENDRÁ DE CUALQUIF.R SUBVEllCION A LAS EX 

POR TAC! ONES AGRfJPECUAR 1 AS, 

Los TtRMINOS DE LAS NEGOCIACIONES, NO ES SIGNO DE TRIUNFO, 

MÁS BIÉN, ES MANIFESTACIÓN DEL POCO PODER DE NEGOCIACIOl4ES YA 

QUE SE DEJÓ ABIERTA LA POSIBILIDAD DE ABRIR EL MERCADO DE ES

TOS PRODUCTOS, ÉSTO COMO RESULTADO DE LAS PRESIONES QUE PUDJ!;_ 

RAN EJERCER LAS OTRAS PARTES CONTRATANTES EN ARAS DE SUS OBJ!;_ 

TIVOS. ESTA SITUACIÓ14 ES MUY VULNERABLE A PRESIONES DE TIPO 

POLÍT 1 CO Y ECONÓMICO, Ol!E ES U\ FOP.t',,; ¡.',hS COMÚl·J DE OBTENER -

(ONCES 101/ES POI\ p;,RTE DE LOS PA f SES DESARROLLADOS, 
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ESTA SITUACIÓN IMPOSIBILITA, LA YA DE POR SI INALCANZABLE - -

AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA, AL PONER EN UN CORTO PLAZO A LOS 

EJIDATARIOS NACIOHALES A COMPETIR CON LOS EXTRANJEROS EN CON

DICIONES TOTALMENTE DESIGUALES (AL LIBERALIZARSE EL MERCADO) 

MÁS AÚN LA CASI INEXISTEtHE POLfTICA DE APOYO A LOS GRANOS BÉI. 

SICOS, REDUCE MÁS LA POSIBILIDAD DE LOGRAR MAXIMIZAR LA PRO-

DUCCIÓN DE BÁSICOS, YA QUE LA POL!TICA SECTORIAL, nrnDE MÁS 

AL APOYO DE LA PRODUCCIÓl1 DE EXPORTACIÓN, CABR!A PREIHÁRSE E!i 

TONCES, •• ¿ CUÁL SERÁ EL FUTURO DE LA AGRICULTURA EN EL CORTO 

PLAZO ? 

EN SEGUtlDO LUGAR, SI CONSIDERAMOS OUE SE HMl CERRADO MÁS LAS 

POSlBlLIDADES DE INCREMEIHAR NUESTRAS EXPORTACIONES DADAS LAS 

LIMITANTES OUE SE PRESEIH/\N AL FIRMARSE EL CONVEtl!O BILATERAL 

DE ENTENDIMIENTO DE SUBSIDIOS E IMPUESTOS COMPENSATORIOS COI; 

LOS ESTADOS UNIDOS, REFORZÁNDOSE ÉSTOS CON LA ADHESIÓN DE - -

NUESTRO PA(S AL GATT, AL NO COHCEDER CRÉDITO NI SUBVENCIONAR 

LAS EXPORTACIONES LA SITUACIÓN SE TORNARÁ l'•liS GRAVE PARA EL -

PAfs, 



CAPITULO 1 J. INTERCAMBIO COMERC !AL 1980-1987. 

2.1 OFERTA MUNDIAL DE GRANOS BASJCOS. 

EN LA ACTUAll DAD EL MUNDO Y Ell PART! CULAR LOS PAfSES EN DES/i 

RROLLO ENFRENTAN GRAVES PROBLEMAS: DEUDA EXTERNA CREC! ENTE, 

ALTAS TASAS DE INTERÉS, GUERRAS COMERCIALES ENTRE LOS PAISES 

INDUSTRIALIZADOS QUE SE TRADUCEN EN BARRERAS CO'·lERCIALES Y -

COMPETENCIA DESLEAL PARA LOS PAISES SUBDESARROLL~.DOS, Y El -

MAS GRAVE QUIZÁ ES El DÉFICIT DE ALIMENTOS, POR LO QUE TODO 

PAIS LUCHA POR ALCANZAR LA AUTOSUFlC!EtlC!A ALlMEllTAR!A. 

DE ACUERDO A UN ARTICULO PUBLICADO POR EL NEl1 YORK TIMES, 

"EN EL PERIODO 1960-1986, EL MUNDO HA PRODUCIDO POR PRIMERA -

VEZ MÁS ALIMENTOS DE LOS QUE NECESITAl( SI ÉSTO ES CIERTO EL 

PROBLEMA DEL HAMBRE EN EL MUNDO rrn RADICA EN LA PRODUCC! ÓN -

SINO EN LA CONCENTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN, PROBLEMA OUE SE HA -

AGUDIZADO POR GUERRAS COMERCIALES QUE SE HAN DESATADO ENTRE -

LOS PAISES DESARROLLADOS QUI ~NES SON LOS QUE PRODUCEN, CONCEN 

TRAN Y DISTRIBUYEN LOS ALIMENTOS DE ACUERDO A CRITERIOS DE -

INDOLE POL!Tl co''. 2/ 

l/ ENTRE 1960 Y 1986, EL NÚMERO DE HEcTAREAS, SEMBRADAS DE -
GRANOS SE INCREMENTÓ MENOS DEL 117, SIN EMBARGO, EN EL Ml S
MO PERÍODO, LAS MEJORAS EN LOS CULTIVOS Y EN LAS PRÁCTICAS 
DE CULTIVO PERMITIÓ QUE SE DUPLICARA LA COSECHA DE GRANOS; 
POR LO QUE LA PRODUCCIÓN DE 1986 SERA DE 1.65 MIL MILLONES 
!JE To;:s. ;.:ÉTf\ICMS. l~EJTH ScHNEJDER .. CONTEXTOS Af~O 4 .. - -
No. 71, OcT. 1985. 

2/ EL PROGRAMA PL ~80 DE LOS ESTADOS UN l DOS ClUE EN LA DECADA 
- DE LOS SO's y GO's PERMITIÓ COLOCAR LOS EXCEDENTES AGRfco

LAS EN LA /\CTUAL!D/\D ES UN PROG.R/\MA PARA "AYUDAR" A LOS -
PAÍSES QUE ESTÁN DENTRO DE LA ESFERA DE lílFLUENCIA DE ESE 
P/\[S EN BASE A RAZONES HUMAN!TARl/\S, PERO TAMBlEN TENIENDO 
EN CUENTA RAZONES DE "SEGURIDAD NAC 1 oriAL". 
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As! LA SUPUESTA ESCASEZ DE ALIMENTOS QUEDA AL DESCUBIERTO Pt\_ 

RADAR LUGAR A LA DEFICIENTE DISTRIBUCIÓN QUE ESTARÁ SUPEDI

TADA A QUE EL PA[S QUE NECESITE DE "AYUDA" DEBERÁ ESTAR DEN

TRO DE LA ESFERA DE INFLUENCIA Y CONTRIBUYA A SALVAGUARDAR -

LA SEGURIDAD NACIOllAL DE LOS ESTADOS UNIDOS, 

CONTRARIAMENTE A LA ESCASEZ DE ALIMErnos, EN EL PERÍODO INDl_ 

CADO SE DA UNA ABUNDANCIA EN LA PRODUCC!Ótl DE ALGUNOS CULTI

VOS COMO COtlSECUENCIA DE LA APLICACIÓN DE NUEVAS TÉCNICAS P[l. 

RA LA PRODUCC 1Ótl,2_/ 

As! POR EJEMPLO, EN ASIA SE DUPLICÓ LA PRODUCCIÓN DEL ARROZ, 

EUROPA PUEDE TRIPLICAR EL REIWIMIE/ITO DE TRIGO Y ESTADOS UNl_ 

DOS EL DE MAÍZ; LO QUE DEBEMOS RESALTAR ES QUE, LA ABUNDAN-

CIA DE LA PRODUCCIÓN SE HA CONCENTRADO EN UNOS CUANTOS - - -

PAÍSES; ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, AUSTRALIA, ALGUNOS PAISES DE 

LA C.E.E. Y MARGINALMENTE EN ARGENTINA Y TAHILAIWIA Y 1~EDIA 

DOCENA DE EMPRESAS TRA.t{SNAC!ONALES!!( ESTE HECHO SE HACE MÁS 

EVIDENTE PARA LOS PAISES LATINOAMERICANOS A PARTIR DE 1970 -
YA QUE MUCHOS DE ELLOS DEJAN DE SER EXPORTADORES PARA CONVER 

TIRSE EN IMPORTADORES NETOS, ASf EL LLAMADO TERCER MUNDO - -

AUMENTÓ S!STEMÁTICAMEIHE SU DEPENDENCIA CEREALERA2( 

3/ LA SEGUNDA REVOLUCIÓN AGR!cOLA SE DISTINGUE POR EL USO DE 
- PESTICIDAS, FERTILIZANTES y OTROS AGENTES QUÍMICOS AGR!co 

LAS, DESPUÉS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. LA TERCERA ES 
EL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LAS PLANTAS, EN DONDE EXPER-
TOS UTILIZAN LA INGENIER!A GENÉTICA PARA PRODUCIR CULTJ-
VOS QUE CRECEN CON MAYOR RAPIDEZ Y POSEEN MEJORES DEFEN--
SAS CONTRA INSECTOS E INCLEl1ENCIA DEL TIEMPO. 

!!I rn~~ 1 fi~R ¡ ~~. c6~~6 ~ N[g~~~ g~~~~u~º~6~PO ~O~f:GI~g~~Tms TR~~ 
PRIMERAS TIENEN SUS CASAS MATRICES EN LOS ESTADOS UMJDOS; 
LAS SEIS COHPAAÍAS CONTROLAN EL 90% DE LAS EXPORTACIONES 
DE GRAMOS EN LOS E.U. Y EL 80% DEL COMERCIO MIJIJDIAL DE -
GRANOS, 

5/ EN LAS DÉCADAS DE LOS CUARENTA y c 1 NCUENTA, As 1 A AUMENTÓ 
- SU DEPENDENCIA CEREALERA, AFRICA EN LOS SESENTA Y AMÉRICA 

lAT!tlA EN LOS SETENTA. 
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Ell CONTRAPARTIDA CUATRO PAÍSES DESARROLLADOS SE CONVI ERTI E-

RON EN EXPORTADORES NETOS DE CEREALES: ESTADOS UrUDOS, Aus

TRALIA y NUEVA ZELANDIA, FAVORECIErmo ASf LA BALANZA COMER-

CIAL DE Lr.s NACIONES INDUSTRIALIZADAS A EXPEilSAS DEL TERCER 

MUNDO, 

PODEMOS OBSERVAR EN EL CUADRO No. 2, LA PREPOtlDERANCIA EJER

CIDA POR LOS ESTADOS UtUDOS EN EL COMERCIO ItHERNACIONAL DE 

GRANOS, DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE TRIGO ENTRE 1970 Y -

1986. Los ESTADOS UNIDOS MOVILIZÓ EL 33.3% rn 1970, y PARA -

1986/87 32.3%, EN LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ, TIENE EL PRIMER LJl 

GAR A NIVEL MUNDIAL, Y EN EL COMERCIO DE ESTE GRANO EL CON-

TROL TOTAL, COMO SE PUEDE OBSERVAR EN EL CUADRO DE LI8. 9% DE 

PARTI C 1 PAC IÓN QUE TEN f A EN 1970 PASÓ A 78, L¡;; EN 1980, PARA -

CAER EN 1986 A 58.5% COMPARTIENDO EL MERCADO CON ARGENTINA Y 

TAHILANDIA (VER CUADRO No. 3), CUYA PARTICIPACIÓI~ PARA EL -

MISMO AÑO ES DE lLI.1% Y 5.3%, RESPECTIVAMENTE. 

ESTADOS UtH DOS NO SÓLO CONTROLA EL MERCADO S HIO ADEMÁS Tl ENE 

LAS MEJORES TÉCNICAS DEL CULTIVO, POR LO QUE HA LOGRADO TRI

PLICAR EL RENDIMIENTO, EN CUANTO A LA SOYA ES !NEGABLE EL -

CONTROL QUE EJERCE EN EL MERCADO, PARTICIPAlmO CON EL 93.8% 
EN LAS EXPORTACIONES TOTALES, REDUCIÉNDOSE A 80. 6% PARA -

1980; EN TANTO QUE SU PARTICIPACIÓtl EN LA EXPORTACIÓN DE ARROZ 

NO ES SIGNIFICATIVA DE 19,3% EN 1970 PASÓ A 23,2% EN 1980, -
',' PA~A 198G ES APEl~AS 0[ l2.2Z (CU/ .. DRO No. 2), 

RESPECTO AL VOLUMEN TOTAL PRODUCIDO SE OBSERVA QUE ESTADOS -

UNIDOS TIENE UNA POSICIÓN RELEVANTE EN LOS SIGUIEílTES CULTI-

VOS: SORGO, ¡.¡¡, rz y TR 1 GO (VER CUADRO No. 4). 

EN TANTO CUE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES EH ORDEN DE IMPOR-

TANCIA EN TRIGO SON: UNIÓN SOVIÉTICA (U.R.S.S.), ESTADOS -

UNIDOS, CHINA Y CANADÁ, 
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AON CUANDO LA URSS HASTA 1980 FUÉ EL PRINCIPAL PRODUCTOR, EL 

COMERCIO MUNDIAL DE ESTE PRODUCTO ESTÁ CONTROLADO POR PAfSES 

DE AMÉRICA Y PRINCIPALMENTE POR LOS ESTADOS UNIDOS (VER CUA

DRO tlo. 3), QUE EN CONJUNTO CON CANADÁ Y ARGEifflNA MOVILIZAN 

EL 63,0% DE LAS EXPORTACl011ES, EN PROMEDIO DE 1982-1986, - -
EUROPA COlffROLA EL 26 .1% Y AUSTRALIA EL 8, !¡%, OBSERVÁNDOSE -

EN LOS PAÍSES EUROPEOS LOS MÁS ELEVADOS RENDIMIENTOS EN LA -

DÉCADA DE LOS OCHENTA HAN LOGRADO TRIPLICAR EL RENDIMIENTO, 

MI ENTRAS QUE EN Lf1 URSS SE DAN LOS MÁS Bl1JOS RENDJ MI ENTOS -

POR HECTÁREA. 



" 
EXPORTACIOtlES DE LOS ESTADOS UtllDOS, TRIGO, llfdZ. ARROZ Y SOYA 1970-1987 <PORCEllTUt1ll 

CUADRO tlo, 2. 

PROílUCTO 1981 1982 1983 EIBU 1985 1986 
1970 1975 1980 1~82 1983 1981~ 1985 19BG 1987 

Ti,JGO 

MullOlhL 57.l ]3,(j 67.S 98.7 102.0 lOG,9 as.o 85.6 
[~, 1' f,DQS Ltu1005 19.0 37.7 35.5 39.9 38.9 35.1 25.0 28. o 
i'!i<:r!fli'f,(lo'.·u:; E.U. 33,3 113.1 110.a 110,11 38.l 35.G 29.ll 32.3 

1:1.fz 
Vi:irm11,L 29,1¡ 51.2 BO,ll 63.3 60,g 6G.3 so.6 56.11 
~::; T t1D0!1 ll111nos lli,ll 33.5 G3,1 47 .5 117,1¡ t15.7 31.5 33.o 
Í'l\RTICIP/,CIÓ!I i [,U, 1¡8,9 65.3 78.~ 75.0 77 .B 70,11 57.6 ss.s 
t1r.:twz 
:;l!!itJll.l 8.8 7.7 13.l 11.9 11.9 12.6 11.S 12.6 
f.~; i ·~DO:; Un 1 005 1.7 2.1 3.0 2.3 2.3 2.1 1.9 2.3 
r·,~~TI e 1rr.c1611 % E. U. 19,3 27.S 23.2 19.l 19.1 16.9 lG.S 18.2 

;;oy,, 
'.'.:.•~;:_¡¡Al 12.6 16,11 27.0 11.D. tl.D. tt,D. ti.O. fl.D. u.o. 
[;,¡;;DOS U111nos 11.8 12.11 21.7 ti.O. tl.D. tl.D. U.D. N,D. U.D. 
í'1,qric1Pt.c1011 z E.U. 93.8 75,9 80.6 tl.D, fl,D, ti.O. fl,D. 11.D. ti.O, 

FIJUHE: F.A.0, TRllDE YEARDOOY.1 1977, FAQ, BOLETítl flrnSUAl. DE ESTl\OfSTlCAS (1970-1980). 
DEr,\RTAJ:rnro DE AGRICULTURA DE LOS EsT.~OOS U:noos DE flJ1tRIC/I Cl9Sl-1987), 
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PRIUCJPALES PAISES EXPORTADORES DE GRAllOS 1983 - 1987 
< POP.CEllT UALl CUADRO No, 3, 

P A 1 S PRODUCTO 1982 1983 l')[.l.r1 1985 1986 EXPORT~TiWlff ~ POR coa 
1983 1981.! 1985 1986 1987 1950 - 1980 

E&H.DOS U!ilDOS TRIGO 110.11 38.l 35.6 29.• 32.2 PARTIClf'ACIClfl PORCl:tlTUAL 

Cf\t:AoA 21.G 21.3 18.I 19,8 2D.7 Ell PROM!:DIO, 
Corn1uJDAD E.E. 16.5 15.2 17 .3 lR,2 lf>.7 Eur.orr. 1.1~. n: 
/\u;,T~ALIA 8.2 I0.3 111.7 lR.8 lfl.7 ASIA 22. 9:t 
ARGEtllltlA 7.6 9,5 7.• 7,1 5.3 Al·\lRICA 22.J:t 

TAHllt.r!DlA ARROZ 31.0 35.7 31i.7 3L!,l 33,(i 
flA"!STMl 10.9 s.7 8.7 8.7 7 .5 As111 90X 
[STf,DOS U!llDOS 19.l 19.l 16.9 lG.5 18.2 ru~r.r.1cA s.1a:z 
CH! r:A s.o 9.5 8.6 7.1 7 ,5 

[~,71,rios UUIDOS Mr.!z 75.0 77 ,8 70,!1 57,G 58,5 Ñt(RICA 55.6~ lE.U. 4i:t> 
f1!'\GUHl!lf1 10.2 9.G 10.5 13.S }1¡,l ASIA 21.2l 
ClllliA 0.1 0.6 7 .8 11.7 9.7 EUROPA lG.l~ 
TAHlLfltlDIA 3.3 11.9 11.S G.9 5.1 

[STJ\oos ll'n nos SORGO llG.5 l¡] .3 57.2 47.l SG.G AM(RICA 41.8'.t 
Ai:.GrnTltlf, •2.2 36.6 25.9 25.2 18.0 ASIA Ji]°, 9% 
AUSlRF1LIA 2.5 10.6 9,1 12.6 11.0 AFRICA 17,6% 

Fl!EtlTE: (UflORo rLAnORf•f'lO CO!l lllFOR!l1\CI C•ll E5TA0f STI CA DEL DEPAíll ArtEtlTO DE: AGH 1 CULTURA DE LOS Estt,DOS 
Urnoos. 



ríl!llCIPllLES PfdSES PRODUCTORES DE GRl\llOS I.:l\SICOS A NIVEL f1U~iOI11L 
~ 

CUAD!lo tlo. ''· 
r '' 

l S E S POOOUCTO 
fMILLOllES PE lO!IELAílAS l'\[TRICf\S) 

1°50 ]C)Sn 1970 19:.;a l9Rl l9BJ 1~!:'3 ] 9~'.11 19B5 1986 

RL'SIA lR!GO 11.D. 6!1,2 99.7 98.1 ri.n. 17¡,,1 179,11 159.l 178.1 181.0 

Esu,no:: Urnr,os 27.7 36.9 36.7 51¡,11 N.U. 326.0 203.0 308.3 3t.:Q,1¡ 307.3 
Ciuru, 20.9 11.0. 31.0 Sl!,l H.D. 150.9 l7J.O 1811.l 168,l 177.~ 
fRr.r:c1:. 7.7 11.0 12.9 23.ú 
f,u:;rr.,.,ur, s.o 

7 ·'' 
7 .8 J0.8 

(Mlf,fl,\ 12.5 111.1 9.0 19.I 
EUROPA IGl.9 J5r1.l 191.0 177.1 168.1 

C1n:i:. J\i::n:oz li6,7 85.0 105.1 ]112.3 161.2 lGS.9 178.3 168.5 172.0 
IUDIA 30.9 51.2 b3.3 83,0 70.7 5·J,2 87.5 ~·S, 2 90.0 
lt1Do!IES!A B.6 13.l 19.2 28.6 33.6 35,3 3B.l 39.0 39.0 
lAPJ!.T,!J:J[t. 6.8 7 .n ]3,2 JB.O 16.9 19. 5 l':L9 19.7 19.2 
lJAllGlf,!lf.SH 21.3 21.8 21.IJ 22.8 23.2 
Es1.-.r1os thnoos 7 .o li.5 6.3 6.2 6.0 
[ST ADOS urn DOS [lAfZ. 77.7 99.2 105.J¡ 1[}8.8 209.2 lOG.O 19~.9 225.2 208.9 
C111r1A 6.5 11.D. 29.0 59.7 (j0.3 68.2 73,Q f'3.8 70.0 
[IRASIL 6.0 9.0 }11,2 20.3 19.5 n.o 22.0 20,0 22.5 
El!ROPr, 36.5 33,11 35,Q 33.S 36.3 
c.E..L 22.6 21.R 23.1 25.ú 2~.3 
P.u:;1r. 14.7 13.3 13.6 111,11 lG.5 
/ll!G~llTI t1A 9.0 9.2 11.5 12.1 12.5 

[SH•!:l=1S ll :1fl'):; SORGO 5,9 15,n 17 .3 11.l.9 21.2 12.4 22.0 28. 3 22.9 
IUDJ,\ 5,ó 9.3 8.1 12.8 10.8 11. 9 11.11 .!0.1 11.0 
C1: 1 ~: ;, 5.6 rr.n. 11.n. 7,7 7,0 8,1¡ 7. 7 5.6 5.6 

F L'~'.! TL: t.u:.r,HC (LflilCR·~llO (Otl illfORllACIÓtl EHAOfSTICA nEL llEE'l\RTM1EtnO DE f1GíllCULlUílA O!: LO~ ESTADO$ l'!llDOS. 
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EN CUANTO A LA PRODUCCIÓN DE MAfz, LA SITUACIÓN ES LA SIGUIEtl. 

TEJ EL PRIMER LUGAR EN PRODUCCIÓN LE CORRESPONDE A ESTADOS -

UNIDOS, CHINA Y BRASIL, CONCENTRÁNDOSE ~STA EN UN 55% EN AM~

RICA, EL 21.2% EN ASIA Y EL 16.1% EN EUROPA. EL 79.3% DE LAS 

EXPORTACIONES LAS CONTROL/\ AM~RICA Y DE ESTE PORCENTAJE, LOS 

ESTADOS UiHDOS MOVILIZAN EL 67.8% y ARGENTINA EL 11.5% EN PRQ 
MEDIO PARA EL PER f ODO 1982-1986, DÁNDOSE LOS MÁS AL TOS RENDI

Ml EN TOS EN LOS ESTADOS Urn DOS. (VER CUADROS 3 y lJ). 

No HAY LUGAR A DUDA QUE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ SE CONCENTRA -

EN MENOR PROPORCIÓN EN PAfSES DE AM~RICA (BRASIL Y ESTADOS -

UN 1 DOS), EL MAYOR PRODUCTOR DE ARROZ ES CH! NA, LAS EXPORTA-

Cl ONES EN CONJUNTO DEL COlffllJENTE ASIÁTICO ES DEL 50%, EN PRQ_ 

MEDIO PARA 1982-1986, EL RESTO DEL COMERCIO LO CONTROLA AMÉRl 

CA Y ESPEC 1 ALMENTE ESTADOS UN! DOS CON EL 17, 9% Y EUROPA EL --

7. 52%. 



35. 

2.2. ESTRUCTURA PRODUCTIVA POR CULTIVO EN MEXJCO. 

LA CRISIS DEL SECTOR AGRfCOLA EN MÉXICO A PARTIR DE LA DÉCA

DA DE LOS SESENTA SE HA PROFUNDIZADO A TAL GRADO QUE HA MOD.L 

FICADO LA ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR, PASANDO A PART! R 

DE ESTE PER[ODO HACER IMPORTADOR NETO DE PRODUCTOS COMO: - -

MAfz, SORGO, ARROZ Y CEBADA QUE HASTA 1968 SE EXPORTABAN. 

Los CONSTANTES DESEQUILJBRIOS EN LA PRODUCClóri DEL SECTOR SE 

EXPLICAN POR LA CRECIENTE DESCAPITALJZACIÓN Y LA TENDENCIA -

EN LA QUE SE HA rnct,us,;Do AL SECTOR A TRAVÉS DE LA POLlTICll 

OFI C 1 AL DE 1 NTEGRAR LA PRODUCC 1 ÓN AL MERCADO MUNDIAL MEDIAN

TE LA MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓtl DEL AGRol~ LO QUE HA PRQ 

VOCADO LA DESIGULADAD SECTORIAL AGUDIZANDO AÚN MÁS LA CRISIS 

POR LA QUE ATRAVIESA EL SECTOR, 

LA PRIORIDAD DEL SECTOR Y SOBRE TODO DE CIERTOS PRODUCTOS CQ 

MO EL MAfZ, FRIJOL Y TRIGO; ESTRIBA EN EL SENTIDO DE QUE SON 

PARTE IMPORTANTE EN LA DIETA DEL PUEBLO MEXICANO, ADEMÁS DE 

CONSTITUIR UNA ESTRATEGIA NACIONAL QUE ASEGURE LA SOBERANfA 

lJ LA POLfT!CA OFICIAL INSTRUMENTADA PARA EL CAMPO MEXICANO, 

S 1 GUE LAS RECOMENDAC 1 ONES "SUGERIDAS" POR EL BANCO MUN--

Dl AL, COMO LA FAMOSA REVOLUCIÓN VERDE PUESTA EN MARCHA 

POR EL ENTONCES PRES !DENTE DEL BAIKO Murm1 AL ROBERTO Í'IC

N/\MARA LA CUAL TEND l Ó A PROMOVER LA 1NVERS1 ÓN DE CAP 1-

TAL IOXTRANJERO, LA SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS BÁSICOS POR -

LA GANADER f A; NO ES N 1 NGUNA CASUAL! DAD QUE LA MAYOR PAR

TE DE LOS CRtDITOS QUE EL BANCO MUNDIAL OTORGA A NUESTRO 

PA!S SEAN PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD GANADERA EXPORTA 

DORA Y A LA PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y LEGUMBRES, 
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ALIMENTARIA, DE AH[ LA IMPORTANCIA DE ALCANZAR LA AUTDSUF!

ClEllCIA EN LA PRODUCCIÓN DE ESTOS GRANOS, QUE DURANTE LOS -

ÚLTIMOS SIETE AÑOS SE. HA CONVERTIDO EN LA META POR ALCANZAR 

A TRAVÉS DE PROGRAMAS TALES COMO EL SAM Y EL PRONAL.2/ 

AL PARECER LA POLfTlCA DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA SE VE 

DIFfC!L DE ALCANZAR, DEBIDO A VARIOS FACTORES: 

EN PRIMER LUGAR POR LOS BAJOS PRECIOS DE GARAr/TfA OUE HACE -

POCO ATRACTIVO EL CULTIVO DEL MAfZ:?_~ FRIJOL Y TRIGO, POR LO 

QUE LOS CAf.IPESINOS OUE SE DEDICAN AL CULTIVO DE ESTOS PRODU(; 

TOS LO SUSTITUYEN POR OTROS MÁS RENTABLES COMO LOS DEDICADOS 

A LA EXPORTACJ ÓN: J !TOMATE, TAB.~co, ALGODÓll, CAFÉ y ALGUNAS 

FRUTAS (PIÑA, SAllDfA Y MELÓN), FLORES O B!ÉN AL CULTIVO DE -

PRODUCTOS PARA LA GAllADERfA COMO LA ALFALFA VERDE, PASTOS, -

CEBADA, MMZ FORRAJERO y SORGO, (VER CUADROS se y SG). 

2/ DENTRO DE LA POLfTI CA ALIMENTAR! A SEGUIDA DURANTE LOS -

ÚLTIMOS SIETE AÑOS, LA CONSIGNA MARCADA ES ALCANZAR LA -

AUTOSUF!ClENC!A ALIMENTARIA A TRAVÉS DE PROGRAMAS COMO -

EL SISTEMA ALIMENTARIO />1EX!CANO (SAM), EL PROGRAMA NACIQ 

NAL DE ALIMENTACIÓN (PRONAU Y EL PROGRAMA NACIDNAL DE -

DESARROLLO RURAL INTEGRAL (PRONADRI). Los OBJETIVOS MAR 

CADOS PARA LOS DOS ÜLTlMOS PROGRAMAS VIGENTES SE DELINE[I 

RON DE FORMA TAL, QUE AMBOS SE PLANTEAN LA AUTOSUF!ClEN

ClA DE GRANOS BÁSICOS y COMO !lllA .',CCIÓU cor.;PLEMENTAR!A -

EL PRONAL, SE AVOCARÁ AL MEJORAMIENTO DE SEMILLAS, AL -

ENR!OUECl1':I EIHO DE AUMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO, LA 

PRODUCCIÓN E 1 rmusTRIALJZAClÓN DE FRUTAS y HORTALIZAS EN 

TANTO QUE EL PRONADRJ, CAllALl ZAílÁ ESFUERZOS EN EL LOGRO 

DE l NCREMENTAR COMPLEMENTAR! AMENTE LA PRODUCC l ÓN DE OLE[¡ 

G!NOSAS, FORRAJES Y MATERIAS PRIMAS, 

~/ EL 80% DE LOS CAMPES! NOS (Ut/OS 35 MILLONES) SE DEDICA AL 

CULTIVO DE MAÍZ, 
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AL RESPECTO CABE SEl1ALAR QUE rn TERM!NOS REALES DURANTE El -

PERfODO 1982-1987 LA TASA DE CRECIMJ ENTD MEDIO ANUAL DE LOS -

PRECIOS DE GARANTfA FU! SÓLO DE 1.8~. /!ENDOSE ESTOS PRECIOS 

REBASADOS POR EL PROCESO INFLAC 1ONAR1 O; COMO PODEMOS OBSERVAR 

EN LOS CUADROS 6 Y 6A COMO LOS PREC 1 OS CORR 1 ENTES MUESTRAN UN 

DINAMISMO, PASANDO POR EJEMPLO EL PRECIO DEL FRIJOL EN 1982 -
DE 21 100 A 350 000 PESOS rn 1987 P'JR TONcLADA. Ell ITRMll•JS REALES 

EL PRECIO DE ESTE PRODUCTO NO SÓLO NO CRECIÓ SINO QUE FUE IN

FERIOR AL PAGADO EN 1982, SITUACIÓN SIMILAR SE PRESENTA EN EL 

MAfZ, TRIGO Y CÁRTAMO. 

EN EL PERfODO 1979-1985, LA AGRICULTURA DE EXPORTACIÓN REGIS

TRÓ ALTOS VOLÚMENES rn LA PRODUCCIÓr~ '/ 11!1 CRECir·i!EiiTO EN Lf, -

SUPERFICIE CULTIVADA CON EXCEPCIÓN DE LA FRESA LA CUAL SUFRE 

UN LIGERO DESCENSO EN LA EXTENCIÓN CUL TJVADA DE -39. 6% Y - -

-51.4% EN LA PRODUCCIÓN (VER GRÁFICA No, 2 ). 

CABE SEÑALAR QUE EN EL CASO DEL TOMATE ROJO Y LA SAND[A SE -

CONSIDERÓ EL PER[ODO 1981-1985 POR CARECER DE INFORMACIÓN; EL 

PRIMERO CRECIÓ rn UN 12.1% EN LA SUPERFICIE CULTIVADA y EL si;: 

GUNDO 49.5%. EL RESTO DE LOS PRODUCTOS DISMINUYERON EN LA sr

GUI ENTE PROPORCJÓN PARA EL PERfODO 1979-1986, 13. 7% EN LA SU

PERFICIE CULTJVADA DE PIÑA, TABACO 11.5%, Y EL MELÓN CRECIÓ -

39.0%. 

EN CONTRAPARTE LAS TIERRAS DEDICADAS AL CULTIVO DE f,LIMENTOS 

PARA ANIMALES!!/ EMPIEZA A conPETIR FUERTEMEIJTE CON LOS BÁSI-

cos Y AUN CON LOS DE EXPORTACIÓN, AS[ TENEMOS OUE LA ALFALFA 

VERDE A PARTIR DE 1979 A 1936, HA CRECIDO rn 12.08/. rn LA SU

PERFICIE COSECHADA Y LA PRODUCCI6N DI•MINUY6 5%.EN CUANTO A -

!J/ TAllTO Ell LAS ÁREllS DE P.IEGO COMO EN LAS QUE 110 LO SON,LOS 
CULTIVOS FORRAJEROS TALES COllO LA ALFALFA y SORGO REFJ'rw\" 
ZAN AL MAf:' CCl10 UN CULTIVO BÁSICO; LOS CULTIVOS DE OLEA
GINOSAS INCLUYEllDO SOYA H;,¡¡ SIDO DESVIADAS CADA VEZ HÁS -
PARA EL PROCESAMIENTO DE ALlr\ENTOS PARA EL GANADO Y LA -
AV 1 CULTURA. 
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LOS PASTOS PERIÓDO 1979-1983 SE INCREMENTÓ EN 58.9% LA SUPER

FICIE CULTIVADA, LOS GRAtrns FORRAJEROS SE HAN EXTENDIDO MÁS -

RÁPIDAMENTE; LA CEBADA FORRAJERA CRECIÓ EN 79.5%, MI ENTRAS -

QUE EL SORGO CASI SE TRIPLICÓ , EL MflÍZ ES EL QUE HA REGIS -

TRADO UN ACELERADO CRECIMIENTO DE P2.9% (VER GRÁFICA No. 2). 
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SORGO EN GRANO 

1 
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1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1981¡ 
1985 
1985 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
19ílfi 

VALOR DE LA PRODUCCION DE PRODUCTOS BASICOS 

SUPERFICIE REllDI MIENTO PRODUCC ION 
COSECHADA r:EDJO TOTAL 

HA. TON I llA. Iütl. 
1 040 910 0.616 6111 2U7 

1 551 ººº 0.602 935 000 
2 150 164 0.683 1 469 021 

1 581 ººº o.597 943 309 
1 '396 408 0.6'•2 1 281 705 
1 725 057 o. 564 793 563 

1 770 ººº 0.511 905 000 
1 820 000 0.596 1 085 000 

5 568 831 1.517 8 41¡3 795 
6 766 000 l. 828 12 374 000 
8 150 173 l. 812 14 765 760 
5 642 893 l. 795 10 129 083 
7 420 623 l. 760 13 061 208 
7 076 491¡ l. 821 12 931 644 
7 498 000 l. 861 13 957 000 

6 417 ººº 1.825 11 721 ººº 
1 162 193 3,437 3 991¡ 110 

1 543 ººº 3.038 4 698 000 
1 767 258 3.562 6 295 667 
1 275 212 3.699 4 716 858 
1 517 763 3.193 4 846 337 
1 622 605 3.055 4 497 035 
1 235 000 5.299 6 550 000 

1 533 ººº 3.152 4 833 000 

CUADRO No 5A 

V A l. O R 
-1:1LW OE PESQS 

6 054 244 
14 137 181 
23 391 555 
18 348 336 
40 04'• 408 
48 7411 000 

1<12 c;42 153 
N.O. 

30 031 t1S3 

62 106 978 
82 231 394 
98 923 611 

264 515 559 
451 963 000 
741 669 242 

N.D, 

10 046 308 
16 342 674 
24 298 117 
30 203 616 
59 181 978 

120 711 ººº 
225 340 620 

H.D. 
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VALOR DE LA PRODUCC 1 Oli DE PRODUCTOS BAS 1 COS • 

Cu o o No SD A R 

SUPERFICIE f\EllDIMIElnO PRODUCCIO!l V A LO R 
C U L T 1 V O A n o COS¡j~l.IADA MEDIO {~~AL __J_Q!L/_Jl(L _llllES___IlE_ffSQS. 

TRIGO 1979 588 341 3.881 2 283 174 6 855 202 

1980 724 000 3.8ll5 2 785 000 10 174. 531 

1981 861 130 3.701 3 189 402 11¡ 816 918 

1982 l 011 1¡77 4. 412 t¡ 1¡62 139 30 789 566 

1983 857 099 4.037 3 460 242 48 579 191 

1984 1 033 400 lI.360 l¡ 505 546 113 554 000 

1985 1 223 000 11.257 5 207 000 19} 759 431 
1986 1 201 ººº 3.971 4 770 000 N.D. 

CÁRTA1·10 1979 522 722 1.202 628 288 3 5117 71l0 

1980 1Il6 ººº 1.028 1128 000 3 1¡45 711 

19ül 390 532 0.952 371 669 2 897 162 

1982 189 045 1.168 220 771¡ 2 615 387 

1983 348 838 0.793 276 594 5 065 059 

1984 226 710 0.924 209 l¡lQ 7 451 000 

1985 234 300 o. 641 150 000 9 663 177 

1985 204 000 0.848 173 ººº 11.D. 

SOYA 1979 380 382 l. 844 701 595 1 809 324 

1980 154 000 2.090 322 000 2 477 920 

1981 377 778 1.884 711 920 7 700 206 

1982 375 238 1.226 647 650 9 951 883 

1983 391 437 

1 

l. 754 686 456 22 530 645 

1984 389 000 l. 760 685 000 N.D. 

1985 476 000 l. 949 929 000 79 920 453 

198fi 381 ººº 1.860 709 000 N.D. 
-------

fUE!ff[: i1GEllDA CSl,\DÍSTICA DE LA SCCRETflfiÍA DE AGRICULTURA RECURSOS lllDR .. ~ULICOS 1979-198!1 

Ou11no INFORME DE GOBIERtm 1987. ( 1985 - 1986 ), 



VALOR DE LA PílODUCCJON DE PRODUCTOS FORRAJEROS 
CUADRO "º se 

SUPERFiCJ E HEtlílllJJIJrHO PHODUCC 1 ON 
CULTIVO A n O COSECHADA TOTAL V A l O R 

HA, TON I HA. TON, MILES DE PESOS 

MAIZ FORRAJERO 1979 70 745 2e. OP.8 1 987 120 731 711 
1980 99 f64 23. 322 2 329 111 11 661 664 
19El EO 822 27. 642 2 234 0117 l 5El 702 
1982 93 333 23. 916 2 232 188 2 971 358 
1923 89 231 32.019 2 f57 047 8 279 235 
1981¡ 89 379 32. 030 2 EG2 E93 11.D. 

" 1985 129 406 25. OG9 3 21111 079 19 1119 687 
l9f6 N.D. 11.!J. 11.D. N.D. 

SORGO FORP.AJ ERO 1979 21 567 33. 489 722 049 207 496 
l9EO 38 24E 29. 214 l 128 88G N.D, 
19rl 58 916 17 .3611 l 023 036 €79 267 
19E2 28 368 25.108 712 250 599 032 

., 19E3 42 174 ZE.937 1 220 379 2 140 298 
19811 L1E 969 27. 888 1 36!:i 657 N.D. 
1985 Gl 145 22. 9'13 1 402 857 N.D. 
19P.6 N.D. 'l.D. N.D. N.D. 

CEEADI\ FORRAJERA 1979 10. OE4 12, 642 127 4E3 94 982 
1980 13 412 10 5211 141 247 56 499 
1981 8 312 15. 788 131 229 95 9W 
1982 23 670 6.275 1118 532 196 886 
1983 22 526 3. 824 198 772 1 045 533 
19811 14 402 9.736 141 082 N.D. 
1%5 1e 108 G,896 121¡ 877 990 871 

-------
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VALOR DE LA PRODUCC!Ofl DE PRODUCTOS PAR/\ LI\ EXPORTAC!Oll 
CUADRO No 5D 

SUPERFICIE RENDir1IEIHO PRODUCCION V/\ L O R C U L T I V O A íl O COSECHADA MEDIO +WllL HA. TON I HA. 1L "" ES DE e ESOS 
FRESA 1979 6 630 13.966 92 595 734 444 

1980 G 000 13. ººº 78 000 N.O. 
1981 5 638 14 .533 81 937 1 603 671 
1982 3 938 13. 556 53 994 :> 632 291 
1983 4 336 16.326 70 788 4 911 777 
1984 4 166 15.2G3 63 667 l¡ 745 000 
1985 

11 ººº 111,250 
57 ººº N,D, 

1986 4 000 11.250 IJS 000 N.O. 
Pll1A 1979 12 751 40.187 512 425 655 921 

1980 13 945 41.245 617 000 11.D. 
1981 8 548 54 .147 462 848 1 024 791 
1982 9 828 45, 206 1144 286 2 662 339 
1983 9 023 47. 614 429 624 6 641 190 
1984 9 676 116.844 453 260 10 758 000 
1985 8 126 57 .223 465 000 ILD. 
1986 

11 ººº 47 .727 525 000 N.O. 

MELÓN 1979 24 539 13.968 3112 753 1 343 129 
1980 27 ººº J.1.,f:5.1. 320 000 ~.D. 

1981 21 557 15.013 323 631 1 5'40 876 
1982 23 922 12. 253 293 119 2 723 259 
1983 23 221 13,574 315 209 7 115 943 
1984 27 143 12.118 328 929 11 678 ººº 
1985 28>000 14. 7111 412 000 N.D. 
1986 30 ººº 13. 965 419 000 li.D. 
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·VALOR DE LA PRODUCC!Oll DE PRODUCTORES PP.RA LA EXPORT/\CIWI 

ruAoRo No. SE. 

SUPERFICIE REMDil'\!ENTO P.RODUCC 1 otl V A LO R 
C U L T 1 V O AR O cos~kllA!lA T~¡¡n~oHA. TOTAL 

TON. ~\1 LES DE PESOS 

SAllOI A 1979 37 G20 15, 605 587 057 1 492 830 

1980 29 740 13. 363 397 420 1 073 034 

19Fl 23 143 14. 079 325 823 686 491¡ 

1982 31 504 13. 579 430 941:! 2 382 9111 

19E3 29 202 12.381 361 537 s ec1 cae 

19C4 37 465 13.172 493 478 12 505 000 

19e5 34 617 12 .1r3 421 753 14 853 620 

1986 ll.~. !LD. 11.D. r:.D. 

TOMATE ROJO 1979 75 912 20.109 1 532 570 10 059 090 

19BO 69 1172 l~.009 1 320 G2t 7 223 789 

1981 61 e3e 17. 371 1 0711 167 s 297 236 

1982 58 893 lG. 571 51¡4 510 6 593 459 

1983 G2 994 23. 366 1 471 905 35 352 002 

1984 72 537 23. 262 1 687 379 67 E30 oca 

1985 69 329 23. 314 1 616 314 es 847 453 

1986 !l.D. !J.D, ti.O. N.D. 

TABACO 1979 "" 35e 
1.549 71 WE l 809 324 

1980 42 000 2.238 94 000 N.D. 

1981 35 356 i. seo 55 E93 2 060 122 

1982 39 761 l. GfQ 6E 8ll 3 622 092 

1983 37 253 l. 431 53 297 5 2GO 707 

1984 30 641 l. 350 41 3C9 6 005 ººº 
1925 1¡3 000 l. f.27 70 000 N.D, 

1 
19e5 41 ººº l. 512 62 000 N.D. 



VALOR DE LA PROílUCCIO!I DE PRODUCTOS PARA LA EXPORTACION· 
CUADRO !lo 5F 

C U L T 1 A íl O ~8mj¡AfiAE REf.!Dl~IIENTO PRODUCCION V A L O R 
V O r1EDIO TOTAL 

llh Tf'lfl_Lllll.__ TOM iMl C"C' ne: n.- ........... 

CAFÉ ÜRO 1979 403 873 0.553 223. 217 10 126 043 
1980 !175 595 o. 462 220 041¡ 10 183 890 
1981 4711 930 o. 513 2113 639 13 472 C22 
1982 532 527 0.587 312 739 24 964 131 
1983 581 025 0.538 312 598 47 240 623 
1981¡ 508 630 0.472 239 lJ70 1111 020 ººº 
1985 510 848 0.592 302 895 176 573 105 
19ó6 568 428 0.659 374 srn N. D. 

ALGODÓN PLUMA 1979 371¡ 838 0.931 3119 152 10 690 071 
1980 355 330 l. 049 372 934 14 442 292 
19el 354 977 o. 943 334 745 9 435 931 
1982 200 493 0.9f.O 195 41,4 18 701 039 
1983 232 257 0.9811 228 565 47 741 165 
1984 316 419 0.883 279 628 62 518 500 
1985 197 461 1.112 219 6111 52 G46 596 
1985 157 240 1. 434 225 522 ti.O. 

ALGODÓll HUESO 1979 (374 838) 1.475 553 045 2 081 279 
1980 <355 330) l. 610 572 323 2 905 Gl4 
1981 (354 977) 1.1129 507 545 3 265 130 
1982 (200 493) 1.441 ne 996 2 995 267 
1983 (232 257) 1.529 355 231 6 D83 234 
1984 (315 419) l.37ó li3G ~04 15 SE? 723 
1985 097 461) l. 507 31_7.....EL_._, _l? 134 125 
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VALOR DE LA PRODUCC!Oll DE PP.ODUCTOS PARA LI\ GAlll\DERIA Y FLORES 

C118nRO llQ. 5G. 
SUPERFICIE RE!IDll\IDHO PRODUCCION V 11 l O R 

CULTIVO 11 no COSfikllADI\ MEDIO TOlAL 
___ J!lJ:LL!lA TON. f.llLES DE PESOS 

ALFALFA VERDE 1979 230 029 G9.950 16 º~º 4t¡t\ 7 497 416 
1980 2111 079 67. 1'16 J.~ 187 704 7 953·466 
1981 2•11 424 G2.271 15 999 409 9 903 634 
1982 242 379 56.045 15 038 72B 1•1 93!1 634 
1983 2l!3 041 62. 792 15 261 058 30 865 709 
1984 227 450 G2,1¡30 14 199 6t16 so 872 000 
1985 242 899 55.71'1 13 775 980 66 62.l 8Z6 
1986 257 820 GZ.1118 16 023 191 N.D; 

PASTOS 1979 2 308 961 --- --- 7 326 449 
1980 1 339 384 --- --- 4 696 E78 
1981 1 385 925 --- --- 11 735 519 
1982 2 04'1 527 --- --- 25 177 219 
1983 3 671 083 --- --- 52 768 748 ., 
198'1 tl.D. --- --- ---
1985 tl.D. --- --- ---
1986 M.D. --- --- ---

FLORES 1979 11.D. tl,íl, ll.D. ti.O. 
1980 6 324 N,D. 11.D. 370 '586 
1981 3 610 11.n. tl.D. 1 058 856 
1932 t1 895 !~. D, t¡,D, 8 207 508 
1983 , t1 033 ~. n. N.D. 8 466 727 
198•1 11.D. D.n. N.O. ti.O. 

1985 11.0. 14.D. N.D. N.D, 
1986 11.0. 11.D. ll.D. N.D. , 

--· FUENTE: l\GEllDA ESTAD[STIC" DE LA SECRETAR[ A DE AGRICULTURA V HECURSOS lllDRÁULICOS 1979-1984. 
0UJllTO INFORME DE GOBIERllO 1987 (1985-1986). 
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PRECIOS DE GARAllTIA DE BASICOS 1982-1937 ICORRIEllTESl 

CULTIVO 1 9 B 2 

ARROZ 9 000 
FRIJOL 21 100 
MAIZ 9 525 
TRIGO 7 303 
AJOl!JOL[ 20 900 
ALGOD6N 9 200 
CÁRTAMO 13 075 
SOYA 14 800 
CEBADA 8 850 
SORGO 5 200 

eJ CIFRAS PRELIMINARES, 
f./ CIFRAS ESTIMADAS. 

l 9 8 3 

19 300 
31 250 
17 600 
16 100 
43 900 
17 550 
24 500 
30 350 
17 600 
12 050 

FUENTE: ÜUINTO INFORME DE GOBIERllO, 

CUADRO No 

l 9 B 4 
1 

1 9 8 5 l 9 8 6!'_/ l 9 8 7f/ 

27 550 43 950 98 ººº --
45 1100 120 000 202 250 350 000 
29 475 48 400 85 500 --
26 150 37 ººº 58 000 120 OQO 
92 500 150 ººº 27ú 700 --
2G 000 48 ººº 81 400 --
36 750 63 ººº 113 100 225 ººº 
56 ººº 88 000 165 ººº --
31 1¡5Q 53 300 112 ººº 152 000 
21 000 30 350 60 ººº --

PRECIOS DE GARANTIA DE BASJCOS 1982-1987 !CONSTANTES) 

CULTIVO 1 9 8 2 

ARROZ 9 ººº 
FRIJOL 21 100 
MAIZ 9 525 
TRIGO 7 303 
AJotlJOLI 20 900 
ALGOD6tt 9 200 
CARTAMO 13 075 
SOYA l" 800 
CEBADA 8 850 
SORGO 5 200 

!'/CIFRAS PRELll\lllARES, 
f./ CIFRAS EST 1 MADAS, 

1 9 B 3 

9 553.5 
15 %8,B 

8 712 .o 
7 969,5 

21 730.5 
8 885.3 

12 127 .5 
15 023. 3 

8 712 .o 
5 954.8 

FUENTE: Ou1rno INFOflME DE GoB1rn1w. 

1 9 8 4 

8 237 .5 
13 873. 6 
8 813.0 
7 818. 9 

27 657. 5 
7 77!.; .o 

10 988.3 
16 74I.J.O 

9 "º3. 6 
6 279. o 

CUADRO llo 6A 

1 9 8 5 l 9 8 5!'. 1 9 8 7V 

8 306.6 9 996.0 --
22 680.0 20 629.5 18 900. o 

9 147 .6 ,. 8 721.6 --
6 993,0 5 916.0 6 480.0 

28 350.0 28 223. 4 --
9 072 .o 8 302, 8 --

11 007 .o 11 536.2 12 150. o 
16 632.2 16 830,0 --
10 07~.7 11 1¡2"·º íl 202.0 

5 736.2 6 120.0 --
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LA SlTUAClÓN PARA LOS GRANOS BÁSICOS APARENTEMENTE ES BUENA 

DADA LA EXTENSIÓN DE TIERRA DEDICADA AL CULTIVO DE ESTOS PRQ 

DUCTOS, DE LA SUPERFlClE TOTAL COSECHADA, SE DESTINA EN PRQ 

MEDIO EL 36Z AL CULTIVO DE MA[Z, EL 9Z AL FRIJOL, EL 4% AL -

TRIGO Y 8% AL CULTIVO DE SORGO. 

EN CUANTO AL RENDlMlENTO MEDIO POR HECTÁREA DE ESTOS PRODUC

TOS, ES BAJO, EN COMPARACIÓN CON LOS OBTENIDOS EN LOS CULTI

VOS FORRAJEROS EN CUANTO AL VOLUMEN TOTAL PRODUC roo ES BAJO, 

NO ALCANZANDO A CUBRIR LA DEMANDA INTERNA DEL PAfS, TENIENDO 

QUE CUBRIR LOS DUIClT CON lMPORTAClONES, LAS CUALES REPRE--

SENTAN UNA SALIDA IMPORTANTE DE DIVISAS, AúN CUMIDO EIJ LOS 

ÚLT lMOS OCHO Aflos 0979-1%6), s E HA REGISTRADO UN AUMEllTO -

CONSIDERABLE rn LA SUPERFICIE COSECHADA DE TODOS LOS B.~SICOS 

(VER CUADRO 7), ESTE CRECIMIENTO NO SE DA EN FORMA IGUAL PA

RA LAS ZONAS DE RIEGO Y TEMPORAL, REGISTRÁNDOSE LOS AUMENTOS 

DE EXTENSIÓN CULTIVADA EN LAS ZONAS TEMPORALERAS, 

LA DIFERENCIA ENTRE ESTOS CULTIVOS RADICA EN LAS T1'CNICAS DE 

PRODUCCIÓN UTlllZADA; YA QUE MIEUTRAS PARA LOS CULTIVOS DE -

EXPORTACIÓN Y FORRAJEROS SE INTRODUCEN PAQUETES TECNOLÓGI- -

COS (MECANIZACIÓN Y LA UTl Ll ZAC l ÓN DE SEMl LLAS MEJORADAS, -

PESTICIDAS, FERTILIZANTES, ETC), Y LAS MEJORES TIERRAS IRRI-

····GADAS, DÁNDOSE LA TENDENCIA A LA ESPECIALlZAClÓN DE LOS DIS

TRITOS DE RIEGO AL CULTIVO DE FRUTAS Y HORTALIZAS PARA LE EK 

PORTACIÓN y PARA EL PROCESAMIErno INDUSTRIAL y ALlMENTACIÓN 

DE GAllADO. [r¡ TANTO QUE EL CULTIVO DE GRANOS BÁSICOS ESTÁ -

SUJETO A LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS Y A DISPOSICIONES GJ! 

BERNAMENTALES COMO EL AUMENTO EN EL PRECIO DE GARANTfA QUE -

ASEGURE EL CULTIVO DE ESTOS PRODUCTOS. 
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EN SEGUNDO TERMINO, HAY OUE CONSIDERAR OUE ESTOS PRODUCTOS SE 

CULTIVAN EN ZONAS TEMPORALERAS, POR LO QUE, EL VOLUMEN PRODU

CIDO Y RENDIMIENTO DEPENDE DE LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 

MÁS QUE A CAMBIOS TECNOLÓGICOS O AL AUMENTO EN LA SUPERFICIE 

CULTIVADA. 

COMO PODEMOS OBSERVAR, LA SUPERFICIE COSECHADA DESTINADA AL -

CULTIVO DE GRANOS BÁSICOS ES PRl11CIPAL!-IEIHE EN ZONAS TEMPORA

LERAS, ASf TEMEllOS QUE DE LA SUPERFICIE TOTAL DESTINADA AL -

CULTIVO DE MAfZ, EL 8LJ.6Z CORRESPONDE A ZONAS TEMPORALERAS EN 

1979, MIENTRAS OUE LAS ZOl/AS DE RIEGO DEDICAN EL 15.LJ7, ES DE

CIR APENAS 853. LJ92 HECTÁREAS EN CONTílA DE LAS lJ 715 339 DE -

TEMPORAL, 

PARA EL PERfODO 198LJ-1987, LA ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN DE 

MAfZ SE MANTIENE Y PROFUNDIZA MÁS AÚN Pf,SANDO A REPRESENTAR -

LAS ZOfjAS DE TEMPORAL MÁS DEL 90% DE LA SUPERFICIE CULTIVADA, 

EN TANTO QUE LAS DE RIEGO CAYÓ AL 6.3% EN 1987, 

LA SUPERFICIE CULTIVADA DE FRIJOL HA rtAIHENIDO UN COMPORTA- -

MIENTO VARIABLE EN LAS ZONAS DE RIEGO, PARA 1979, LA SUPERFI

CIE COSECHADA FIJÉ DE 19.6%, CAYENDO HASTA 5,7;; EN 1987, ]GUAL 

SITUACIÓN SE PRESENTA EN LAS ÁREAS TEMPORALERAS REPRESEIHANDO 

EL 87,9% EN PROMEDIO DE LA TIERRA TEMPORALERA DEDICADA A ESTE 

CULTIVO, PARA EL PERIODO 1979-1987 (VER CUADRO No. 7), 

LA SITUACIÓN DEL TRIGO ES tlÁS SATISFACTORI.\ DADO QUE SE DESTJ_ 

NA MÁS ÁREAS DE RIEGO AL CULTIVO DE ESTt PkOIJUCTO, sJrnDo POR 

TANTO, LOS RENDIMIENTOS POR HECTÁREA MÁS ALTOS QUE Etl LOS CUh 

TIVOS DE MAfZ Y FRIJOL. DEL TOTAL DE LA SUPERFICIE DESTINADA 

AL CULTIVO DEL TRIGO EN PROMEDIO PARA EL PERfODO 1979-1987, -
EL 85.8% SE UBICA EN ZONAS DE RIEGO Y EL 14.2% EN ZONAS DE -

TEMPORAL, 
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LAS ESPECTATIVAS EN LOS REl/DIMIEt/TOS DEL TRIGO HAN SUPERADO -

LO ESPERADO, DEBIDO A LAS TÉCtUCAS UTILIZADAS EN LA PRODUC- -

CIÓN IGUAL COMPORTAMIENTO SE HA DADO EN LA PRODUCCIÓN DE SOR

GO EL CUAL HA TENIDO ALTOS RENDIMIENTOS POR HECTÁREA, EN TAN

TO QUE DEL TOTAL DE TIERRA DEDICADA A ESTE CULTIVO OCUPA EL -

30.2); EN PROMEDIO EN RIEGO Y EL 68% EN TEMPORAL. 

ANTE ESTE PANORAMA LA AUTOSUFI C 1ENC1 A ANUl/C 1 ADA POR LA PASA-

DA ADMINISTRACIÓN ES MUY CUESTIONABLE (AL IGUAL QUE EL CONCE[ 

TO QUE SE UTI L! ZA PARA EXPLI CARLÁ ), YA OUE A PART 1 R DE 1982 -
SE DA UNA CA!DA EN LA PRODUCCIÓN DE BÁSICOS COMPARATIVAMENTE 

CON LOS NIVELES ALCANZADOS EN 1981, EN CUYO A~O CRECIÓ LA PRQ 

DUCCIÓN EN 57,1% CON RESPECTO AL Ano ANTERIOR EN EL CASO DEL 

FRIJOL, 19.3% PARA EL MA!Z Y 14.5% EL TRIGO. 

LA BAJA EN LA PRODUCCIÓN DE BÁSICOS A PARTIR DE 1982 SE EXPLl 

CA POR LA DISMINUCIÓN EN LA SUPERFICIE CULTIVADA; LA PRODUC-

CIÓN DE FRIJOL EN 1986 FUÉ MENOR EN 26.1% A LA DE 1981, LA -

DEL MAfZ 20.6%, SORGO EN GRANO 23.2%, LA DEL CÁRTAMO Y LA SO

YA TAMBIÉN BAJÓ PERO DEBIDO A LOS BAJOS RENDIMIENTOS POR HEC

TÁREA EL PRIMERO FUÉ DE 53.4% Y LA SOYA DE 0.41% (VER CUADROS 

5A-5C' y GRÁFICA rm. 1). 

LA JUSTIFICACIÓN OFICIAL AL LOGRO DE LA AUTOSUFICIENCIA ALI-

MENTARIA SE FUNDAMENTA A PARTIR DE LA Dl·SMINUCIÓN EN LAS IM-

PORTACIONES DE BÁSICOS A PARTIR DE 1982, PRECISAMElnE CUANDO 

LA PRODUCCIÓN DISMINUYE, SIN QUERER RECONOCER EN OTROS fAClO

RES TALES COMO: LA CONTRACC i ÓI< DE LA DEMANDA, LA C.A fDA DEL -

INGRESO, ALTOS NIVELES DE DESEMPLEO E INFLACIÓN, LAS CAUSAS -

QUE COADYUVARON A LA DISMINUCIÓN DE LA DEMANDA Y POR ENDE DE 

LAS IMPORTACIONES. 

ESTOS FACTORES DETERMll<ANTES EN LA PRODUCC l ÓI< DE BhS 1 COS COLQ 

CAN A LA AUTOSUFICIENCIA DE GRANOS EN UNA SITUACIÓN SUMAMENTE 
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FRÁGIL, PUESTO QUE CUALQUIER AUMENTO EN EL !llGRESO PER-CAPI-

TAL REDUNDARÍA EN UN CRECIMIENTO ACELERADO DE LA DEMANDA, POR 

OTRO LADO, LA ESTACIONALIDAD DE LAS LLUVIAS NO PERMITEN HACER 

PRONÓSTICOS QUE ASEGUREN PERMANENTEMENTE NIVELES MEJORES DE -
PRODUCC 1ÓN,2I 

21 TAL FUÉ EL CASO DEL FRIJOL QUE SE PRONÓSTICO EL ABASTO DE 

1987, CON LA COSECHA DEL CICLO 86-87; PERO DEBIDO A LOS SL 

NIESTROS DE HELADAS A PRINCIPIOS DE ENERO DE 1987, SE DILU 

YÓ LA POSIBILIDAD DE LOGRAR LA AUTOSUFICIENCIA DE ESTE - -

GRANO, POR LO QUE SE TENDRÁ QUE IMPORTAR PARA CUqRIR LAS -

NECESIDADES DEL PA!S UNAS 600 MIL TONS, 



SUPERFICIE COSECllADA Et/ ZotlAS D~ fOEGO Y TrnPORAL DE LOS 

PRirlCIPALES GRAIWS BASICOS 1979-1986 

POHCEllTU!1L 
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'. 
M A 1 Q FRIJOL TRIGO SORGO rn GRA'IO 

AílO RIEGO TEt·:PORAL R 1 EGO TEMPORAL 

1979 15.4 84. 6 

1980 ll.9 88.l 

1981 10. 4 89.5 

1982 18. 4 81. 6 

1983 12.4 87. 5 

1984 7 .8 92.l 

1985 7 .G 92.LJ 

1986e/ 8.9 91.l 

19871/ 6.3 93.7 

f./ CIFRAS PRELIMltlARES, 

f/ CIFRAS ESTIMADAS. 

19. G 

14.3 

14 .6 

20. 3 

10. 9 

9. 9 

6.3 

G.2 

6.7 

FUEllTE: OuttffO ltffORME DE GOBIERtlO. 

80.4 

85.7 

85.L! 

79.7 

8G.l 

90.1 

93.7 

93.8 

93.3 

RIEGO TEMPORAL RI t.GO TEllPORAL 

86, 8 13.2 47 .1 59.2 

77 ,l¡ 22.6 33 .o 67.0 

78 .1 21.9 33.0 67.0 

90.7 9.3 39.8 60.l 

85.3 11/, 7 3G.3 63. 7 

81. 9 18.0 23, l¡ JG.5 

89. 3 13.7 25. 7 71¡,3 

83. 7 16.3 27. 9 72.1 

99. 6 0,1¡ 19.2 80. 8 
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2 .3 BALANZA C0~'1ERCJAL AGROPECUARIA 1980-1986. 

COMO SEÑALAMOS ANTER 1 DRMENTE, LA CR 1S1 S DEL SECTOR AGR f COLA -

A PARTIR DE LA DÉCADA DE LOS SESENTA SE HA PROFUNDIZADO A TAL 

GRANO QUE SE HA MDDI F 1 CADO LA ESTRUCTURA DEL COMERC !O EXTE- -

R!OR PASANDO EL PAfS A PARTIR DE LOS SETENTA A SER IMPORTADOR 

NETO DE MAfZ, FRIJOL Y TRIGO. 

EL VOLUMEN DE LAS 111PORTACIONES HA AUMENTADO Y EL DE LAS EX-

PDRTAC IONES HA DECLINADO corlSTANTEMErnE COMO OBSERVAMOS EN -

LOS CUADROS 8 Y 8A, EN EL PERÍODO QUE VA DE 1959 A 1966, LAS 

IMPORTACIONES NO SIGNIFICABAN AÚN UNA SANGRfA DE DIVISAS PARA 

EL PAfS, EN TANTO QUE, LAS EXPORTACIONES DE ALGODÓN, CAFÉ Y -
JITOMATE YA GENERABAN UNA CANTIDAD IMPORTANTE DE DIVISAS RE-

SULTANDO PARA ESTOS AÑOS UNA BALANZA C0f.1ERCIAL FAVORABLE, CA

BE ACLARAR QUE PARA ESTE ESTUDIO SÓLO SE SELECCIONARON LOS -

PRODUCTOS MÁS REPRESENTATIVOS, QUE ANTE UN AlI'IENTO O A UNA BAJA 

EN LAS IMPORTACIONES O BIÉN EN LAS EXPORTACIONES SIGNIFICAN -

UN INGRESO O UN EGRESO IMPORTANTE DE DIVISAS. 

NUESTRO PAfS HASTA 1972 ERA TODAVfA EXPORTADOR DE GRANOS BÁSL 

CDS NO OBSTANTE EL LENTO CREC IMI ENTD DE LAS IMPORTACIONES YA 

SE EMPEZABA A MANIFESTAR, REPRESENTANDO UN VALOR DE 65.0 Ml-

LLDNES DE DÓLARES <MDD), INCRE11ENTÁNDOSE EL VALOR DE ÉSTAS A 

PARTIR DE 1973 /\LCNIZ/\N!JD ur: VALOR DE ~11.7 MViD. 

EN 1980, 1981 Y 1983 SE REGI STRARDrl LOS IJIVELES MÁS AL TOS DE 

IMPORTACIONES, NO OBSTANTE QUE EN 1980 SE INCORPORARON ALRE-

DEDOR DE 500 MIL HECTÁREAS A LA PRODUCCIÓtl DE MAfZ, LAS Jl.\POB. 

TACIONES' DE ESTE PRODUCTO CASI SE OUINTUPLJCARON AL PASAR A -

588, 9 MMD, e LIANDO EN EL AÑO ANTER 1 OR SÓLO S 1Gti1 F J C/\RDN 

101.6 MMD; ES IMPORTANTE DESTACAR, OUE LAS SEQUfAS QUE AZOTA

RON AL PAfS EN 1979 INFLUYÓ EN ESTE CRECIMIENTO, 
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EN LO QUE TOCA AL TRIGO, CASI SE DUPLICÓ EL VOLUMEll IMPORTADO 

AL PASAR DE 98.2 A 153.2 MMIJ, (EN 1980), EN TANTO QUE EL FRI

JOL PASÓ DE 4.2 A 241.0 1'1MD, Ell 1980; EL SORGO SE INCREMENTÓ 

EN UN 92.5% (VER CUADRO No. 8), 

PARA 1981 Y .1.983, SE DIÓ UllA REDUCCIÓN EN EL VOLUMrn IMPORTA

DO COMO RESULTADO DE ABUNDANTES LLUV 1 AS, DI SMJ NUC 1 ÓN DE LOS -

SIN! ESTROS, HELADAS, LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS TI ERRAS AL -

CULTIVO TAtlTO DE RIEGO COMO DE TEMPORf,L, ASI COMO LOS MAYORES 

APOYOS OTORGADOS POR EL GOBI ERllO FEDERP.L. 

EN ESTE ÚLTIMO PUNTO CABE COllSIDERAR, QUE EFECTIVAMENTE LOS -

CR~DITOS OTORGADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL A LA PRODUCCIÓN DE 

BÁSICOS TAIHO A LAS ZONAS DE RIEGO COMO DE TEMPORAL AUMENTAN 

CONSIDERABLEMENTE A PRECIOS CORRIENTES, (VER CUADROS Nos. 9 y 

10), LA TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL CTMCA) REPRESENTÓ EL 

76.7%; EN TANTO QUE El/ TÉRMINOS REALES, EL MONTO DE CRÉDITO -

OTORGADO EN 1985, FUÉ SIMILAR AL DE 1982, INCLUSO REGISTRA -

UNA TCMA DE -0.1%)/ 

SIN EMBARGO, LO QUE IMPORTA DESTACAR ES LA DISTRIBUCIÓN DE El 

TOS CRÉDITOS QUE SI BJÉN ES CIERTO EN GRAN PROPORCIÓN SE VAN 

A LAS ZONAS DE TEMPORAL, CON EXCEPCIÓN DEL TRIGO Y SOYA, HAY 

QUE CONSIDERAR DOS ELEMENTOS: 

V Los APOYOS OTORGADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL A ESTA ACTIVl 
DAD, SE CONFORMÓ DE CR~DITOS OTORGADOS POR BANRURAL, DI S-
TRI BUC IÓN DE SEMILLAS MEJORADAS, PROGRAMAS DE MECAN 1 ZA-
C 1 ÓN QUE SE APLICÓ A CAS 1 l. 5 MILLONES DE' HECTÁREAS MÁS -
OUE EN 1980 Y EL PROGRAMA DE EXTENSIÓN AGR!COLA QUE CUBRIÓ 
OTRAS 890 MIL HECTÁREAS, PARA LLEGAR A 9.2 M\L. PESE A El 
TOS APOYOS EL AUMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD FUE LIMITADO DE
BIDO A QUE LA FRONTERA AGR[COLA SE EXTENDIÓ CONSIDERABLE-
MENTE ABSORBIENDO UNA BUENA CANTIDAD DE TIERRAS MARGINA- -
DAS, 
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l, EL NÚMERO DE PRODUCTORES EN LAS ÁREAS DE TEMPORAL ES MA-

YOR OUE EN LAS DE RIEGO, SÓLO Ell LA PRODUCCIÓN DE MA!Z EN 

ZONAS DE TEMPORAL SE ENCUENTRAN OCUPADOS UNOS 35 MILLONES 

DE CAMPESINOS, POR LO TAIHO LA DISTRIBUCIÓN DE ESTE AUN-

(JUE ES MAYOR NO ALCANZA A LA GRAN MAYOR! A DE PRODUCTORES 

TEMPORALEROS, 

2, LA DIFEREIKIA ENTRE LA SUPERFICIE TOTAL CULTIVADA, LAS ZQ 
NAS DE-TEMPORAL ABARCAN UNA GRAN PROPORCIÓN DE MÁS DEL --

90% EN CONTRA DEL 10: EN RIEGO (CON EXCEPCIÓN DEL TR!Gd ~ 

No OBSTANTE LO ANTER 1 OR SE OBTUVO UllA REDUCCIÓN EN EL VOLUMEN 

IMPORTADO DE MAIZ DEL 24.7~ LO nuE SIGNIFICÓ UNA EROGACIÓN M¡;_ 

NOR DE 141.0 MMD A LA EFECTUADA EN 198Q POR ESTE COllCEPTO; RJ;. 

SULTADO MENOS FAVORABLE REGISTRARON LAS COMPRAS DE FRIJOL, SJ;. 

MILLA DE SOYA, SORGO Y TR 1 GO, LAS CUALES S 1Gii!F1 CA RON UN GAS

TO ADICIONAL DE DIVISAS POR MÁS DE 450 Mr1D EN ESE Afio. 

LA REDUCCIÓN MÁS IMPORTANTE SE DIÓ EN 19[)2, AÚN CUANDO CABE -

ACLARAR OUE ESTA D!SMllWCIÓll NO OBEDECE A INCREMENTOS EN LA -

PRODUCCIÓN QUE PUDIERA CUBRIR LA DEMANDA, YA QUE EN ESTE AÑO 

LA PRODUCCIÓll DESCIEllDE EN UN 31.4% CON RESPECTO AL AÑO ANTE

RIOR, COMO CONSECUENCIA DE UNA BAJA EN LA SUPERFICIE CULTIVA

DA DE 30.7% CON RESPECTO A 1981, MÁS BIÉN LA DISMINU~IÓN DE -

LAS IMPORTACIONES DE MAfZ, Y OTROS BÁSICOS (VER CUADRO 8), -
OBEDECIÓ A LA FALTA DE MEDIOS DE PAGO PARA CUBRIR EL VALOR DE 

ESTAS IMPORTACIONES COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS FINANCIERA 
QUE ATRAV!EZA,2/ 

2/ DEBIDO A LA FALTA DE MEDIOS DE PAGO PARA CUBRIR LAS IMPOR
TACIONES NECESARIAS, .PERMITIÓ LA PARTICIPACIÓN DE NUESTRO 
PAIS EN EL PROGRAMA DE GARANT[AS CREDITICIAS DE LA - -
COf10DJTY CREDIT CORPORATJON (CCC), OUE COMBINA CRÉDITOS -
A TASAS COMERCIALES CON CRÉDITOS "BLANDOS" LA PARTIC!PA-
CIÓN DE MÉXICO EN ESTE PROGRAMA REVELA LA INTENCIÓN DE -
LOS ESTADOS UNIDOS DE MANTENER EL MERCADO MEXICANO PARA -
SUS PRODUCTOS EN "ARAS" DE LA AYUDA ALIMENTARIA QUE PRES
TA AL MUNDO. 
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PíllrlCI PALES PRODUCTOS AGROPECU!1R IOS 111r•otiT/1DOS 195!l-l9B7 

PROf''.EDIO AflUf,L POR TRIEtllO 19~9-1979,J.JIU.\l l9G0-19R7 

lllllLO!l[S DE DOLJ\l!ESl cur..0110 110. a. 

111PORTACJO/lES 1959 l96t¡ 1970 1973 1977 

r~:~ PRODUCTO 15fil 1%5 1972 1975 1979 lftEO 1%1 1982 1983 1981.¡ 1%u21 19B7y 

r.r.fz 1.7 2t¡,g 197.ú J1¡9,7 ~ES.9 1¡52.9 37,G 633.9 375.0 lC.S.5 283.6 

TRIGO 0.11 19,t¡ 91.¡,7 98.2 163.2 2111.G 87.1 59.6 lll.3 31.7 20.1 3G.6 

FRIJOL 2t¡J,(l 335.Z ~S.2 .9 33.lj S6.0 f:2.9 17.9 

SEMILl.ft. DE ALGODOll 2G.l 2. 7 'H 9.J ti.O. fj,/), :i.IJ. !i.D. 

SE.'"llLLAS ÜLEAGlllOSAS o.s 0.9 n.o 50.l 210.fi 258.0" 501.B" 36t¡,6" 355,3• sn.r 
1 

t¡7a,o· 3111,t¡• 333.9 

SonGo Et/ GRA.llO 3,1¡ 9.7 69.3 101.9 308.l t¡3l.9 1911.7 1133.2 363.2 ! 2G4.3 7S.l 61.6 

TO T A L 0.5 6 •• 65.0 ldl.7 560,t¡ l SBS.3 939.1 783.0 l t¡93.o 1390.G l10ES,t¡ 

FUEtlTE: REVISTA lATlllO'-MHllCAUA DE [COllOM[A, l[l\CER SEMlllJ.RIO OE ECOllOt1fA /,GFiÍCOLA DEL TERCER MUUIJO, IJO, 59, p, 2!¡3 (DE 1%0 

1979) .. ltiFORMES AtlUALES DEL BAttCO DE Mtx1co. S.A. <1980-1985). 

• 1 INCLUYE SEMILLA DE SOYA 
2/ : COMERCIO EXTERIOR VOL. 37 tlW., 2, FE'DRl:RO OC 1987, 

'-1 : COMERCIO EXTERIOR, VOL, 38 tlúM, 2, FEllRERO OC 1986, 
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PRlt\ClP/ILES PRODUCTOS AGROPECUMIOS E.Xí'fl!\Tf\.f"J!)) 1959-1987 

PRO/"J:DIO "11L!t'\L 1'0íl lRIElllO 1959-1979,,\!;u,~L 19:i0-l9B7 

WILLOtlfS t[ lJOLAP.ESl 
cu.~Ho flo. e. 

EXPOílTACIOUES 1959 19611 1970 1973 1977 
PRODUCTO 1951 1966 1972 1975 1979 1980 1931 1982 1983 llJS!i 19SS 198621 ]9373/ --- -

A.LCiOOÓtl 107,l 131.3 120.9 157.5 2BB.9 320.ú 301.2 le3.B 115.1 208.0 92.7 711.1 71.6 

(AFt 73.2 127,2 131.2 238.6 (i42.I¡ iil5.l 332.S 3115.1 1¡811.3 11211.0 1151.0 b:!IJ.5 1192.3 

JllOMATE 22.7 36.9 58.1 72.1 47,B 185.11 2ti9.S 153.S 111.7 2:?1.0 198.2 IJí\7,6 200.0 

fr!.UTAS Y LEGUMBRES lll,7 511,9 105.l 1112.l ·227.5 250.7* 2Bíl.5* 21¡1¡,9• 196.B* 257.l 231.2• 31"18.0 381.l 

Pñ.OOUCTOS GAtiADEROS 511.6 61.8 85.0 %.1 2/3,6 70.7 70.7 107.6 168,LI 112.5 ]1¡3,2 2(1¡, ~ 192,2 

TABACO 118.3 ~7.8 

TOTAL 229,3 ~12.1 501.3 70G.l! 11180.2 1258.5 12311.1¡ 1035.l 1076.3 1222,ú llt¡G,3 1879.0 1337.2 

FUE11TE1r~1~~~"1 l¡;¿MrnflM~i~t~: g;LE~~;!g~t~E ttI~~~~~ ~:~~111~~~o~f91§~1:01-1h. AGRlcoLA DEL 1rncER ttuuoa. uo. 59, r. 21\3 <01: 1960-

• : 111CLU'l'I: MEL011. SA.~.·ofA 'I' FncsA.. 
l/ 1Cot1ERCJO EXTERIOR, VOL, 38, llOM. 2, FEBRERO DE 1988, ' 
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CREDITOS OTORGADOS A LA PRODUCCJON DE GRMIOS !lAS l COS 1980-1987 

ZONAS DE R 1 EGO 
MI LLOtlES DE PESOS 

(COHíllEl/TESJ CUADRO No, 9. 

~C0EP0TO FRIJOL 

1980 277 
1981 9113 
1982 l 032 
1~8~ 1 321 
1984 1 930 
1985 2 128 
19B6u 6 449 
1987-E/ 10 991 

. f/ CIFRAS ESTIMADAS, 
f/ CIFRAS PRELIMINARES, 

MAIZ 

995 
l 721 
3 113 
4 798 
g 528 

14 461 
28 624 
47 857 

FUENTE: Ou11no INFORME DE Gon1 ERNO. 

TRIGO SORGO CAR TAMO 

2 057 985 429 
2 768 1 lllJ ljljl/ 

5 208 2 057 318 
8 381¡ lj 427 787 

19 259 7 815 755 
39 68G 15 GlO 988 
61 519 25 155 1 329 

103 782 45 656 lj 078 

CREDITOS OTORGADOS A LA PRODUCClOtl DE GRANOS BASICOS 1980-1987 
ZOllAS DE TEMPORAL 

SOYA 

IJ20 
1 095 
2 160 
1¡ 88G 
7 752 

19 115 
25 929 
43 927 

MltE8~HEPiMP05 
CUADRO No. 9A. 

CONCEPTO FRIJOL l·:AIZ TRIGO SORGO CAR TAMO SOYA 
A fi O 

1980 l 398 /.¡ 641 154 1 742 116 54 
1981 3 053 9 252 369 2 893 248 182 
1982 3 157 13 776 l.JSO 3 348 209 403 
1983 4 601 19 090 757 7 338 774 971 
1984 5 558 35 1/82 1 538 12 905 748 1 632 
1985 16 018 80 097 3 636 32 541 2 513 3 455 
19asf1 45 275 146 914 5 182 52 972 3 559 5 781 
1987!:1 76 935 245 629 8 743 98 243 10 957 9 795 

., 

f,/ CIFRAS ESTIMADAS, 
f!..f CIFRAS PRELIMlllARES, 

FUENTE: OU!llTO INFORME DE GOBIERNO, 



CONCEPTO 
A n O 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
PROMEDIO 
1980/1987 

62. 

CREDITOS OTORGADOS A LA PRODUCCIOll DE GRANOS BASICOS 1980-1987 
ZONAS DE RIEGO 

MILLONES DE PESOS 
(CONSTANTES> CUADllO No. 10. 

1 
FRIJOL MAIZ TRIGO SORGO CAR TAMO SOYA 

277 966 2 057 985 429 420 
740 l 341¡ 2 162 870 346 856 
404 l 220 2 042 806 124 847 
285 1 038 l 814 958 170 l 057 
262 1 294 2 616 1 061 104 1 053 
176 1 200 3 293 l 295 82 1 586 
380 l 688 3 629 l 484 07 l 529 
249 l 085 2 354 1 058 09 996 

PORCEllTUAL 18.4% 17 .7% 91. 7% 34.4% 57.4% 84.2% 

CONCEPTO 
A n O 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
PROMEDIO 
1980/1987 
PORCENTUAL 

CREDJTOS OTORGADOS A LA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS 1980-1987 
ZONAS DE TEMPORAL 
MILLONES DE PESOS 

(CONSTANTES J l A CUADR No. o . 
FRIJOL MIZ 1R!GO SORGO CARTANO SOYA 

i. 398 4 641 164 1 742 1¡6 54 
2 385 7 228 288 2 264 193 142 
1 238 5 402 176 l 312 82 158 

625 2 594 104 997 105 131 
891 4 820 222 1 753 101 221 

l 329 6 647 301 2 700 216 286 
2 671 8 658 305 3 125 210 341 
1 745 5 573 198 2 229 248 222 

81.6% 82.3% 8.3% 65.6% 42.5% 15.8% 



[N 1983 LOS AUMElffOS Mi\S ALTOS SE REGISTRAROI~ EN EL MAfZ -

633. 9 MDD (VALOR CASI 16 VECES MAYOR AL DE 1982); SORGO POR -

433. 2 MDD UN AUMENTO DE 122, 5% Y SEMILLA DE SOYA POR 212, 7 -
MDD (40% MÁS QUE EN 1982) COMO CONSECUENCIA DE LA MALA COSE-

CHA DE 1982 Y LAS SEQUfAS QUE AZOTARON AL PAfS EN 1983; A PE

SAR DE QUE EN ESTE AílO SE INCORPORARON NUEVAS SUPERFICIES AL 

CULT 1 VD DE ESTE PRODUCTO REG I STRÁIWOSE UNA IWTABLE MEJOR f A EN 

EL NIVEL DE PRODUCCIÓN, 

PARA LOS A~OS 1984-1985, 1986 Y 1987, EMPIEZAN A DECLINAR EL 

VOLUMEN DE LAS COMPRAS (EXCEPTO LAS SEMILLAS OLEAGINOSAS Y EL 

FRIJOL) AL EXTERIOR, ÉSTO SE EXPLICA POR LA POLfTICA DE PRE-

C!OS DE GARANTfA, LOS CUALES SE llKREMEllTARON UN 79~; EN 1984, 
LAS BUENES CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS Y A LA CONTRACCIÓN DE -

LA DEMANDA; ASf, LAS IMPORTACIONES DE TRIGO PASARON DE 59.6 -
MDD A 41. 3 MDD EN 1984 CON RESPECTO A 1983, ELLO D!"B!DO A QUE 

EL AUMENTO EN EL PRECIO DE GARANTfA FUÉ DE 162% SUPERIOR AL -

DE 1983, ESTE AUMENTO EN EL PREC 1 O PROVOCÓ: AUMENTÓ EN LA SU

PERFICIE CULTIVADA EN DETRIMENTO DE LA DEL FRIJOL; AUMENTO -

DEL 307. EN LA PRODUCCIÓN, 

LA SITUACIÓN DEL FRIJOL NO FUÉ MENOS FAVORABLE, DADA LA SUSTl. 

TUCIÓN DE LA SUPERFICIE CULTIVADA POR TRIGO Y LOS B~JOS PRE-

CIOS QUE PROVOCARON OUE DISMINUYERAN LA PRODUCCIÓN Y POR ENDE 

SE REDUCIERA AL MERCADO EXTERNO, LA NO MUY BUENA PRODUCCIÓN 

DE MAfz, DADA LAS EXCESIVAS LLUVIAs,2.{ PERMITIÓ UNA DISM!tlU- -

CIÓN DE LAS IMPORTACIONES A CASI LA MITAD DEL VOtUMEN COMPRA

DO EN 1983, ES DECIR SÓLO SE IMPORTÓ GRANO POR VALOR DE - - -

375.0 M!LLONES !JE DÓL,\r.Es. 

~/ EL MAfZ ES UN PRODUCTO QUE SE CULTIVA DURANTE EL CICLO 
PRIMAVERA-VERANO, SU CICLO ES LARGO, POR ELLO TIENDE A 
SER MÁS AFECTADO POR LOS CAMBIOS CLIMATOLÓGICOS. 

63. 



EN EL CASO DEL SORGO LA BUENA PRODUCCIÓN (SE DUPLICÓ), PERMI

TIÓ QUE SE DI SM! NUYERAN LAS IMPORTACIONES, 

EL COMPORTAl11ENTO QUE TUVIERON LAS IMPORTACIONES EN 1984, SE 

REGISTRÓ IGUALMENTE EN 1985 , 1986 Y 1987; El MAfZ TIENDE A -

LA BAJA EN EL VOLUMrn IMPORTADO DE 255. 4 MDD DE 1985 PASÓ A -

165.5 EN 1986 Y 283.6 MDD EN 1987, EL TRIGO PASO DE 31.7 EN -

1985 A 20.1MDDEN1986 Y 36.6 EN 1987, EL SORGO PASA DE -

264.3 MDD EN 1985 A 78.l EN 1986 DISMINUYÓ 61.6 MDD PARA -

1987, lo ANTERIOR, COMO RESPUESTA AL AUMENTO DE LOS PRECIOS 

DE GARANT[A DEL SORGO, TRIGO Y MAfz, LO QUE PERMITIÓ QUE LA -

PRODUCCIÓN DE MAfZ CRECIERA EN 7;9% EN 1985 Y LA DEL SORGO -

EN UN 50%, CABE AGREGAR QUE LAS FAVORABLES CONDICIONES CLIMA 

TOLÓG!CAS CONTRIBUYERON A ESTE AUMENTO; EL TRIGO POR SU PARTE 

CRECIÓ EN UN 15.6%, 

CABE MENCIONAR QUE DEL 100% DE LAS IMPORTAC! ONES TOTALES DE -

GRANOS, EN PROMEDIO SE COMPRA A LOS ESTADOS UNIDOS EL 94% DE 

MAfZ Y TRIGO, 79% DE SORGO EN 1982 Y DE SEMILLAS OLEAGINOSAS 

EL 94% PARA EL MISMO AÑO, COMO SE PUEDE OBSERVAR EN EL CUADRO 

No. 11. 

CABE INDICAR QUE EN 1984, SE MANTIENE ESTA RELACIÓN DE DEPEN

DENCIA CON UN LIGERO DESCENSO EN LAS COMPRAS DE TRIGO Y MAfZ 

A 79.4%.Y DEL SU EN SORGO. 
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ES. 
, PARTJCIPACJON DE ESTADOS UNIDOS EN LAS EXPORTACIONES DE l·:EX!CO 

PR!NC!P/1LES PRODUCTOS 1977-19811 PORCErlTAJE SOBRE EL TOTAL 

CUADRO No, 11. 

p R o D u e T o 1977 1980 1982 
1 

1984 
1978 

AGRÍCOLAS 
ALGODÓN 12 19 35 52.7 
CAF~ 75 71 71 65. 9 
JI TOMATE 99 100 100 53.8 
FRUTAS Y HORTAL! ZAS 86 90 92 52.l 
PECUAR ros 
GANADO EN P ! ~ 100 100 100 43.0 
CARNE DE RES 99 92 -- 57.0 

-FUdHE: CUADRO TOMADO DE LA REVJ STA lATINDAMEill CANA DE EcOtlOMfA, TERCER SEMJJ/A-
RIO DE ECOIWMfA AGRICDLA DEL TERCER fiurmo "EL COMERCIO EXTERIOR DE PRo-
DUCTOS AGROPECUARIOS í1ÉXICD-ESTADOS UNIDOS, NICOLAS REIG, PP 218-219, 

PART! C 1 PAC !Orl DE ESTADOS UN IDOS EN LAS 1 MPORTAC IONES AGROPECUAR !OS 
DE MEX ¡ca PR! NC !PALES PRODUCTOS 1977-198~ PORCENTAJE SOBRE El 

T TO AL rn•~ ....... t 11 

p R o D u c T o 1977 1980 1982 1984 
1978 

¡ AGRICDLAS 
TRIGO Y MAfz 95 93 911 79.4 
SORGO 82 86 79 81.o 
SEMILLAS OLEAG IJIDSAS 86 92 93 . 
GRASAS Y ACEITES 93 92 94 . 

FUENTE: CUADRO TOMADO DE LA REVISTA lAT!tlOAMER!CANA DE ECDllOMfA "TERCER SEMll/A
RI O DE EcONOMI A AGR I COLA DEL TERCER l~UNQO", "EL CDMERCI O EXTER ! OR DE -
PRODUcTOS AGROPECUAR ros MÉXICO-ESTADOS UN¡ DOS", NI COLAS REIG., pp 218 y 
219. 



66. 

EN LO QUE TOCA A LAS EXPORTACIONES, LA RELACIÓN COMERCIAL NO 

SE DIFERENCIA AL DE LAS IMPORTACIONES, DADO QUE EL MERCADO -

PARA NUESTROS PRODUCTOS NO SE HA DIVERSIFICADO, SIENDO POR -

TANTO, LOS ESTADOS UNIDOS EL PRINCIPAL SOCIO COMERCIAL PARA 

NUESTRO PAfS, YA QUE A ESTE PAfS SE LE VENDE MÁS EL 50% DE -

NUESTRA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (VER CUADRO 11), 

LA PÉRDIDA DE DINAMISMO DE LAS EXPORTACIOtlES SE DA A PARTIR -

DE 1980 ES CUArWO LA BALAllZA COMERCIAL AGROPECUARIA, PARA --

LOS PRODUCTOS SELECCfONADOS EMPIEZA A MOSTRAR SIGNOS DEFTC!Tll 

RIOS COMO CONSECUENCIA DE LAS FLUCTUACIOllES EN LAS EXPORTACIQ 

NES, PROBLEMAS TALES COMO: CONTRACCIÓN DE LA DEMANDA, CAfDA 

EN LOS PREC 1 os 1NTERNAC1 ONALES, MAYOR PROTECC I orn SMO, COMBINA 

DO CON FACTORES INTERNOS: SUSTITUCIÓN DE CULTfVOS Y DETERIORO 

DE LA COMPETITIVIDAD, HAN CONTRIBUIDO A LA CAfDA DE LAS EXPO!i 

TACIONES. Asf TENEMOS QUE EN 1980, SE REDUJERON DRÁSTICAMEN

TE LAS VENTAS DE CAFÉ CON UNA DIFERENCIA DE 28% MENOR QUE EN 

1979 Y EL GANADO EN PIÉ SIENDO MENOR EN 36.3%, YA QUE SÓLO -

LLEGÓ A 96.l MDD EN CONTRA DE LOS 273.6 l:DD QUE VENDIÓ EN - -

1979, (VER CUADRO No. 8), 

Los DEMAS PRODUCTOS COMO EL ALGODÓN y LAS FRUTAS y LEGUMBRES 

MEJORARON SUS VENTAS. 

EN 1981 CAEN LAS EXPORTACIONES DE ALGODÓN, CAFÉ Y PRODUCTOS -

GAflADEROS, LA BAJA EN LAS VENTAS DE ALGODÓN Y CAFÉ SE ASOCIAN 

A LA CAfDA EN LOS PRECfOS INTERNACIONALES, EN .TANTO QUE EL Jl 
TOMATE, LAS FRUTAS Y LEGUMBRES SE INCREMENTARON EN EL VOLUMEN 

EXPORTADO, EL J r TOMATE SE VENDIÓ 3~, 6~ MÁS QUE EN 1980, LAS -

FRUTAS Y LEGUMBRES GENERARON UN r NGRESO MAYOR EN 7, 5%, 



LA TENDENCIA A LA BAJA EN LAS VENTAS DE ALGODÓN (L¡0% MENOR AL 

DE 1981), SE PROLONGÓ HASTA 1982 Y 1983, IGUAL SITUACIÓN SE -

DIÓ PARA EL JITOMATE Y LAS FRUTAS Y LEGUMBRES. LA CAÍDA EN -

LAS VENTAS DE ESTOS PRODUCTOS SE DEBE (POR LO MENOS PARA LOS 

DOS ÚLTIMOS) A LA DECLINACIÓN DEL PRECIO MEDIO DEL JITOMATE -

EN EL CASO DEL ALGODÓil OBEDEC 1 Ó A LA CAfDA EN EL VOLUMEN VEN

DIDO, 

ENTRE LAS EXPORTACIONES QUE MOSTRARON ASCENSOS FUÉ EL GANADO 

VACUNO QUE SUMÓ 107, 6 MDD rn 1982 Y 158. L¡ EN 1983, EL CAFÉ -

QUE DESPUÉS DE SIGNIFICAR EN 1981 33?. MDD PASÓ A 3lJ5 EN 1982 
Y A lJ8L¡.3 ~iDD rn 1983. 

EN 198!¡ SE DA UNA RECUPERACIÓN EN LAS VENTAS DE ALGODÓN, JJTQ 

MATE, FRUTAS Y LEGUMBRES, OBEDECIENDO EL PRIMERO A LA ELIMINA 

CIÓN DE LAS RESTRICCIONES A LA EXPORTACIÓN QUE SE HABÍA ESTA

BLEC 1 DO EN 1983 CON EL PF:OPÓS ITO DE ABASTECER A LA 1 NDUSTR I A, 

PARA EL SEGUNDO (JITOMATE) FUE RESULTADO DE LAS PÉRDIDAS EN -

LA COSECHA EN EL SURESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, EN 'TANTO QUE 

LOS PRODUCTOS GANADEROS CAYERON HASTA 112.5 MDD, 

PARA 1985, CAEN LAS EXPORTACIONES, CON EXCEPCIÓN DEL CAFÉ QUE 

AUMENTA EN 57 MDD, DE AHÍ EN FUERA SE DIÓ UNA BAJA ClENERALIZA 

DA: EN UN 55% MENOR QUE EN 198L¡ PARA EL ALGODÓN, EL JITOMATE 

BAJÓ 10% Y LAS FRUTAS Y LEGUMBRES 19%, 

LA BAJA DE LAS VENTAS DEL ALGODÓN FUE DETERM J>iANTE EN EL COM

PORTAMl ENTO DE LA BALANZA AGROPECUARIA AL PASAR DE 208 MDD EN 

198!¡ A 92,7 EN 1985 ÉSTO COMO CONSECUENCIA DEL DETERIORO DE -

LOS PRECIOS INTERNACIOIMLES, AS[ co•10 UN EXCESO EN LA PRODUC

CIÓN A NIVEL MUNDIAL, EL SEGUNDO PRODUCTO .QUE CAYÓ FUE EL Jl 
TOMATE DE 221.0 MDD A 198.2 PARA 1985, AHORA BIÉN EL AUMENTO 

DE LAS VENTAS DE CAFÉ QUE SE DA EN 1985 Y SE PROLONGA HASTA -

1986 A CASI EL DOBLE (481.0 EN 1985 A 822.8 EN 1986) SE DEBE 
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A SITUACIONES FORTUITAS CLIMATOLÓGICAS EM COIKRETO A LAS SE

QUfAS QUE AZOTARON AL PRINCIPAL PRODUCTOR DE CAFÉ, BRASIL LO 

QUE PERMITIÓ ADEMÁS QUE LOS PRECIOS ltHERNACIONALES AUMENTA

RAN DE 135, 07 DÓLARES EN 1985 A 273. ~5 DÓLARES EN 1985, !!_/ 

EN 1985 Y 1987 LAS VENTAS DEL ALGODÓN COllTINUAROI~ A LA B,\JA, 

EN TANTO QUE EL CAFÉ, EL J!TOMATE, LAS FRUTAS Y LEGUMBRES I·\¡;: 

JORARON SUS VENTAS AL IGUAL OUE EL GANADO, EN 1986 PARA CAER 

EN 1987, 

EN RESUMEN, LA BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA A PARTIR DE --

1980 EMPIEZA A MOSTRAR S 1 GllOS NEGATIVOS, 110 S 1 ENDO EL VALOR 

DE LAS EXPORTACIOl~ES SUFICIENTE PARA CUBRIR EL n;PORTE DE -

LAS IMPORTACIONES DE GRAIWS; DE f,Hf LA tJECESIDAD DE ADOPTAR 

UNA POLfTICA COMERCIAL AGRESIVA QUE COADYUVE AL LOGRO DEL Oll. 

JETIVO DELINEADO EN EL PRONl\l Y EL PROll/\DRJ DE ALCANZ/.R LA -

AUTOSUFICIENCIA EIJ ALIMENTOS, DICHA POL[TICA TEIWRií. QUE SER 

ACORDE CON LAS NECES 1 DAD ES DEL PA[S, MANTENIENDO POR TANTO -

UN NIVEL DE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DONDE LA PRODUCCIÓN -

ES DEFICITARIA, PERO A LA PAR DEBERÁ INSTRUMENTARSE UN PRO-

GRAMA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE GRAtlOS BÁSICOS; AUMENTO EN 

LOS PRECIOS DE GARANT[A, AUMENTAR LA SUPERFICIE CULTIVADA P~ 

RO SOBRE TODO EN LAS ÁREAS DE RIEGO, MAYORES CRÉDITOS, D!SM]_ 

NUCIÓN EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, ETC,, QUE ASEGURE EL -

CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, PARA AS[ DISMINUIR LA BRECHA -

ENTRE LA OFERTA Y LA DEMAtlDA INTERNA DEL PA[S, 

!!_/ CABE MENC 1 ONAR LA EXISTENCIA DE LA ÜRGAll 1 ZAC IÓN ] IHERrM-

Cl ONAL DEL CAFÉ (OjC), QUE SE ENC.l\RGA DE REGULAR LA OFER

TA Y PRECIO DEL CAFÉ ENTRE PRODUCTORES Y CONSUMIDORESJ -

AS!GNAHDO CUOTAS DE EXPORTACIÓN A LOS PAISES PRODUC10RES, 
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.CABE LA CONSIDERACIÓN DEL PAPEL QUE JUEGA '.:L TIPO DE CAMBIO EN 

LA EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES, YA QUE, ES A 

TRAVES DE ESTA POLÍTICA CAMBIARIA COMO SE INTENTA LOGRAR EL - -

EPUIL!BRIO DE LA BALANZA COMERCIAL AGROPECUAR;A, 

EL RESULTADO DE LA POLfTICA CAMBIARIA LA CUAL LLEVÓ A LA DEVA -

LUACIÓN DEL PESO EN CASI 10007, DE 1922 A 1925 SE DA HASTA 198( 
Y 19S7, QUE ES CUANDO LA BALAtlZA COMERC 1 AL AGROPECUARIA TOTAL -

TIENE UN SALDO POSITIVO DE 994.3 Y 324,3 MDD, RESPECTIVAMENTE -

PARA CADA Ai~O. Y UN SALDO FAVORABLE PARA LOS PRODUCTOS SELEC -

CIONADOS DE 609.0, l 218.0 Y 603.6 MDD, PARA 1925, 1986 Y 1987. 

P.DICIONALMENTE LA F,\LTA DE MEDIOS DE PAGO PARA CUBRIR EL VALOR 

DE LAH IMPORTACIONES PUEDE EXPLICAR LOS SALDOS FAVORABLES DE -

LAS DOS BALANZAS, Y/1 QUE, SE CONSIDERA A LA POLÍTICA CAMBIARIA 

INSUFICIENTE PARA MANTENER ALTA LA ELASTICIDAD DE LA DEMANDA:

DADOS LOS FACTORES FORTUITOS OUE INFLUYERON COMO LAS SEQUIAS -

OUE AZOTARON A BRASIL LO ~UE PERMITIÓ UN AUMENTO EN EL PRECIO 

DEL CAFÉ PRINCIPAL PRODUCTO DE EXPORTACIÓN, LO QUE PERMITIÓ -

UN AUMENTO EN EL VALOR DE LAS MERCANCIAS, SIN QUE IMPLICARA UN 

AUMENTO SUSTANCIAL EN EL VOLUMEN EXPORTADO, 



CAPITULO III. QUIENES SON LOS BENEFICIARIOS DE LA POLITICA -

COMERCIAL DE MEXICO. 

3.1 EL PAPEL DEL BANCO MUNDIAL EN LA ASIGNACION DE RECURSOS 

A LA AGRICULTUR.4 DE EXPORTACJON. 

A PRIMERA VI STA PARECE SER QUE LAS 1NSTITUC1 ONESJJ CREADAS 

POR J N J C J AT J VA DE LOS ESTADOS UI~ IDOS : BANCO 1NTERNAC1 ONAL DE 

RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BJRF) Y SUS DOS FILIALES, LA ASOCIA 

CJÓN INTERtlAC!OJJAL DE FoMrnTO <AIFJ y lf, CORPORACIÓU F!NAtlCJ~ 

RA INTERNACIONAL (Cf]) HAN VEJIJDO A CONTRIBUIR AL DESARROLLO 

ECONÓMICO DE LOS PAÍSES M!E11BROS Y POR ENDE A CONSTITUIR LA -

TABLA DE S,\LVAC!ÓiJ DE LOS PAfSES SUE!lESf>RROLLJl.DOS PROPORC!O-

llÁNDOLES LOS RECURSOS FI NANC! EROS NECESAR 1 OS PA~A SU DESARRO

LLO, POR ESTE LADO NUSTROS BEt/EFACTORES MERECEN NUESTRO AGRA

DECIMIENTO PERO NOS PREGUNTAMOS ¿ A QUÉ SE DEBE TANTA PREOCU

PACIÓN ? OBVIAMENTE TIE1/E UNA EXPLICACIÓN Y UN TRASFOl/DO POLf 

T!CO Y ECONÓMICO. 

l/ EL BJRF, SURGIÓ JUNTAMENTE CON EL FMI EN LA CONFEREtlCJA DE 
- BRETTON WOODS EN 1944, sus OBJET l vos Irll c JALES (Rl:CONSTRU.( 

CJÓN DE EUROPA) QUEDARON EN SEGUNDO T~RMINO AL CUMPLIR SU 
PAPEL; PASANDO A SER UN PROMOTOR DEL DESARROLLO ECONÓMICO 
DE LOS PA[SES DE MEUOR DESARROLLO, LA CIF FUÉ CREADA EN -
1956 Y TIENE COMO OBJETIVO COMPLEMENTAR L.~S ACT!V!DADES -
DEL BANCO ESTIMULANDO EL CREC !MI EtHO DE LA EMPRESA PRJ VADA 
OPERA EN CONDICIONES SEMEJANTES A LAS DE LOS MERCADOS FJ-
tlANC!EROS PRIVADOS; PROMUEVE LA CO!NVERS!Ótl NACIONAL Y EX
TRANJERA Y ORJEIHA LAS INVERSIONES HACIA !INERSJONES PRO-
DUCTIVAS. 

LA AIF SE CREÓ Etl 1960 AL IGUAL DUELA CFJ ES UNA SUBSIDli\ 
RIA DEL BANCO, SUS OBJETIVOS SON PRm·lDVER EL DESARROLLO -
ECOtlÓMl CO PROVEYENDO RECURSOS EN C01/D 1 CI OtlES MÁS FLEX J BLES 
DE PAGO ABARCANDO UN NÚMERO MÁS VARIADO DE PROYECTOS Y SUS 
RECURSOS SE ORIENTAN A LOS PAISES DE MENOR DESARROLLO, 
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EN PRIMER LUGAR, EL GRUPO BANCO MUNDIAL SIRl'E PARA DAR SALIDA 

A LA GRAN f.IASA DE CAPITAL, r-IERCANcí,~s y SERVICIOS TÉCNICOS Míe 

DIMITE LOS PRÉSTAMOS QUE EL .q.4NCO OTORGA A SUS MIEMBROS; VALE 

LA ACLARACIÓN QUE JURfDICAMErlTE EL 'lANCO TIENE PROHIBIDO CON

CEDER PRÉSTAllOS "VlllCULADDS";z/ SIN E'·1BARGQ, ~STE TIEllE LA "GA 

RMJTfA" DE PROPORCIONAR/ LOS SERVICIOS TÉNICOS QUE REQUIER;1 -

EL PA[S PRESTATARIO YA QUE LA ASISTENCIA TECN!CA FORMA PARTE 

NORMAL E 1 NTEGRAL DE LAS OPERAC IDJIES;i/, POR OTRO LADO, UNA -

VEZ APROBADO EL PRÉSTAMO PARA DETERMINADO PROYECTO SE CONVOCA 

A LA LICITACIÓN INTERNACJONAL, SIEIWO EL BANCO EL ENCARGADO -

DE APROBAR LA EMPRESA QUE OFREZCA "MEJORES" COND! CIONES; DE -

ESTE MODO LAS EMPRESAS llACIONALES DE LOS PA[SES SUBDESARROLlt, 

DOS TIENEN POCA POSIBILIDAD DE COMPETIR EN DICHOS PROYECTOS -

POR SU BAJA COMPETITIVIDAD, POR LO QUE LOS PP.ÉSTM\OS CONST!Tl,! 

YEN LA MEJOR VÍA PARA DAR SALIDA AL/\$ f,iEfiCANCfMS 'r' SERVICIOS, 

EN SEGUNDO LUGAR EL GRUPO BAllCO MUNDIAL POR SU GÉNESIS!:!_/ SAL

VAGU11f:DA LOS INTERESES DEL GOBIERNO Y BAllCOS PRIVADOS DE LOS 

ESTADOS ÜNIDOS.2/ 

2/ AL REFERIRNOS A PRESTAMOS "VINCULADOS" S!GNIF!CA QUE EL -
- BANCO NO PUEDE IMPONER CONDICIONES QUE OBLIGUEIJ A GASTAR -

EL PRODUCTO DE SUS PRÉSTAMOS EN EL TERRITORIO DE CUALQUIER.\ 
DE SUS MIEMBROS EN PARTI CUl.AR O EiJ LA DE DETERMINADOS MI E!:! 
BROS, 

3/ EXISTE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE DESARROLLO: MEDIAN
TE EL CUAL EL BANCO UNA VEZ PLANTEADA LA OPERACIÓN DE CRÉ
DJTO EL BANCO ENV[A AL PAfS EN CUESTIÓN UNA MISIÓN DE ES-
TUDIO PARA REALIZAR LAS INVESTIGACIONES NECESARIAS Y ASÍ -
PODER DETERM 1 NAR PR l OR JDADES ENTRE DI FER ENTES PROYECTOS, -
SUGESTIONES RELATIVAS A PLANES TÉCNICOS PARA PROYECTOS Y -
RECOMENDACIONES SOBRE DISPOS!CIONES ADMINISTRATIVAS Y DE -
ORGANIZACIÓN Y MEDIOS DE FINAIKIAR LOS C•]!:TO:; LOCALES. 

Lj/ EL GRUPO llANCú MUNDIAL SURGE B/;,10 LOS AUSPICIOS DE LOS ES
TADOS lJtHDOS, POR LO QUE LOS LlllENl!ENTOS A SEGUIR FUERO!\ 
MARCADOS POR ESE GOBIERNO, LA PRIMACIA DE LOS ESTADOS UNI
DOS SOBRE EL BANCO SE HACE srnn R EN su PODER DE VETAR CUAL 
QUIER DF.C 1 SI ÓN OUE NO CONVENGA A SUS 1 NTERESES, CABE RE---
SALTAR QUE EXISTE UN ACUERDO Eli RELAC 1 Óll A LA PRESIDENC JA, 
~STA SERÁ OCUPADA SÓLO POR CIUDADANOS NORTEAMERICANOS, 



DURANTE LOS 42 Atlas DE EX! STENCI A, El.- BANCO NO HA HECHO MÁS -

QUE PROFUNDIZAR EL DESEQUILIBRIO SECTORIAL Y REGIONAL DE LOS 

PAfSES SUBDESARROLLADOS; MEDIANTE POLfTICAS QUE PROPUGNAN POR 

EL DES,ARROLLO ECONÓMICO DE LOS PAfSES MIEMBROS. LA IDEA DE -

LA MODERNIZACIÓN EN LA AGRICULTURA (MEDIANTE LA INTRODUCCIÓN 

DE PATRONES AGRfCOLAS DE PAfSES CENTRALES QUE SE CARACTERIZAN 

POR EL USO INTENSIVO DE FERTILIZANTES, MAQUINARIA Y EQUIPO, -

REGAD[OS Y NUEVAS VARIEDADES DE SEMILLA) HA PROFUNDIZADO EL -

DESEQUILIBRIO EN EL CAMPO YA OUE CON LA LLAMADA REVOLUCIÓN -

VERDE PREGON 1 ZADA POR R, MACNAMARA EN LA DÉCADA DE LOS SETEN

TA; LE INYECTÓ UNA GRAN CANTIDAD DE RECURSOS A LA AGRICULTURA 

DE EXPORTACIÓN, PRIMORDIALMENTE A PROYECTOS DE RIEGO Y GANADJ;C 

R f A• /11 ENTRAS QUE LA AGRICULTURA TRAD 1C1 ONAL NO CONTÓ Ni - -

CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS YA, OUE LOS PEQUEÑOS CAMPf 

SINOS NO FUERON BENEFICIADOS CON LOS PRÉSTAMOS DEL BAIJCO. LA 

MAYOR PARTE DE LOS RECURSOS QUE SUPUESTAMENTE DEBIERON MEJO-

RAR LA SITUACIÓH DE LOS POBRES RURALES NO CUMPLIERON CON ESTE 

01'.JETIVO Y EL BANCO MUNDIAL LOS HA CANALIZADO A LOS AGRICULTQ 

- RES R 1 COS Y A LOS PROYECTOS AGR [COLAS TRANSNAC 1ONALES 6 - 1 ' 

Asf EL BANCO 11UNDIAL SE CONVIERTE EN LA lrlST!TUCIÓll CLAVE QUE 

PROMUEVE LOS CAMBIOS EN LA POLfTICA AGR[COLA DE LOS PAÍSES EN 
DESARROLLO, 

2_/ LA PRESIDENCIA DEL BANCO MUNDIAL HA SIDO OCUPADA PERMANEN
TEMENTE POR REPRESENTANTES DE LA BANCA PRIVADA ESTADOUNl-
DENSE. LA INFLUENCIA DE 11ALL STREET Y LOS BANQUEROS ESTA
DOUNIDENSES SOBRE EL B.M, QUEDA ACUÑADA DESDE SU CREACIÓN, 

g/ "Lo QUE MCNAMARA PRESEMTA COMO TEMA DE MORAL rn REAL! DAD NO 
ES MÁS QUE UNA FRfA PROPOSICIÓN COMERCIAL: L/\ EXPN!SIÓll DE 
L/\ AGRICULTURA CAPITALISTA H1 EL SECTOR CAMPES)NO EN BENE
FICIO DE LAS CORPORACIONES TRANSNACIOIJALES PRODUCTORAS DE 
INSUMOS AGRÍCOLAS:',, ERNEST FEDER, CITADO POR SAMUEL - - -
LlcHTENSZTEJN y M. BAER EcotJOMfA DE AMÉRICA LATINA, No. 7, 
"UN ENFOQUE LATINOAMERICANO DEL BMICO r\U~IJIAL Y SU POLfTl
CA", C!DE 11ÉXICO 1981. PÁG, 140, 
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ESTOS CAMBIOS ESTARÁN EN ARMONfA CON LAS NECESIDADES DE EXPA!i 

SIÓN Y CONCENTRACIÓN DEL CAPITAL TRANSNACJONAL, 

LA IDEA DEL BANCO /1UNDI AL, SEGÚN l/, CUAL LA EXPORTACIÓN Y EL 

CAPITAL EXTRANJERO SON LA CLAVE DEL DESARROLLO; HA PERMITIDO 

QUE LOS GOBIERNOS DE LOS PAfSES DONDE SE UBICAN SUS INTERESES 

MODIFIQUEN E INSTRUMEtlTEN MECANISMOS LEGALES QUE LES PERMITAN 

MÁS Lf BERTAD PARA EFECTUAR SUS OPERAC 1 ONES, 

NUESTRO PAfs r10 ES LA EXCEPCIÓN A LAS EXJGEtlCIAS IMPUESTAS -

POR EL CAP !TAL EXTRANJERO, Y MÁS QUE ASUMIR UNA ACT! TUD Dl GNA 

Y AUTÓNOMA EN RELACIÓN A SU POLfT!CA AGRÍCOLA, HA ASU11!DO UNA 

ACTITUD SUBORDINADA A LOS INTERESES DEL GRAN CAPITAL TRANSNA

CIONAL, DE ESTE MODO, HC\ SEGUIDO FIELMEtlTE LAS RECOMENDACIONES 

QUE EL BANCO MUNDIAL HACE PARA SALIR DE LA CRISIS Y EL SUBDE

SARROLLO, LAS CUALES DE APEGAN A LAS tlECESIDADES DEL CAPITAL 

TRANSNACIONAL, ORIENTANDO SUS HIVERSJONES AGROINDUSTRIALES A 

IMPULSAR DETERMJNADO PRODUCTO O CULTIVO O DE ItVVERTIR EN CIER 

TA REGIÓN O PAfS, DEPENDIENDO DE LA LÓGICA GLOBAL DE SUS OPE

RACIONES Y MUY ESPECfFICAMENTE A SUS NECESIDADES DE EXPANSIÓt>!. 

DE ESTE MODO SE ENCUENTRAN EN CONTRADICCIÓN CON LOS INTERESES 

DE LOS GRUPOS SOCIALES, 

SIENDO PUES LA POLfTICA OFICIAL DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS ACORDE 

CON LAS NECESIDADES DEL GRAN CAPITAL, SE HA REFORZADO ESTA, -

CON LA CONCEPCIÓll MUY BI~N MANIPULADA POR LOS PAfSES DESARRO

LLADOS DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS H/\CI Et IDO APOLOGÍA DE DI-

CHA TEORfA, 

LA INTRODUCCIÓN DEL ESQUEMA DE LAS VENTAJAS C011PARATJVAS HA -

PROVOCADO QUE LOS PAÍSES SUBDESARROLLADOS, 
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1, ADOPTEN POLfTICAS QUE TIENDEN A LA MODERNIZACIÓN DEL SEC

TOR CON TODAS LAS CONSECUENCIAS QUE ÉSTO TIENE SOBRE LA -

ESTRUCTURA AGRARIA DE DICHOS PAfSES: EMPOBRECJMI ENTOS Rf; 

LATIVO DE LOS SECTORES CAMPESINOS, 

2, fMPORTEN LOS GRANOS BÁSICOS NECESARIOS PARA El CONSUMO Dl 

RECTO DE LA POBLACIÓN Y A PRODUCIR LOS GRANOS SECUNDARIOS 

(sc~Go, SOYA, ETC,) CUANDO ELLO ES FACTIBLE; PERO su ESPf 

CIALIZAi:JÜi! SE HA ORIENTADO NECESARIAMEMTE A PRODUCTOS -

TROPICALES, FRUTAS, LEGUMBRES, ALGODÓN, CAFÉ, ALGUNOS TI

POS DE CARNES Y !':N MUY POCOS CASOS GRAIWS F Ir/OS, 

Asr PUÉS. LA CONCEPCIÓN QUE TIENE El BANCO MUNDIAL DEL DESA-

RROLLO, FUNDAMENTADA EN LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y EN LAS EX-

PORTACIONES, REFORZADA CON LA TEORfA DE LAS VENTAJAS COMPARA

TIVAS, HA PERMITIDO QUE LA POLfTICA OFICIAL ORIENTADA AL SEC

TOR AGROPECUARJ O, TIENDA AL FOMEIHO DE LA AGR 1 CULTURA DE EX-

PORTAC JÓN Y A LA GANADERfA, EN DETRIMENTO DE LA AGRICULTURA -

TRADICIONAL PRODUCTORA DE GRANOS BÁSICOS. 

A CONTINUACIÓN PRESENTAMOS LOS RECURSOS QUE EL BANCO MUNDIAL 

HA DESTINADO A LA AGRICULTURA DE EXPORTACIÓN, CONCENTRADA PRE 

FERENTEMENTE EN LAS ZONAS IRRIGADAS. 

DE 1949 A 1987, MÉXICO HA RECIBIDO APOYO FINANCIERO DEL B!RF, 
POR Url MotJTO TOTAL EQUIVALENTE DE 7 312.8 MILLONES DE DÓLARES 

DICHOS CRÉDITOS SE HAN DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MMIERA: EL 

49% AL SECTOR AGROPECUARIO, AL DE SERVJCI OS EL 25, 0% Y AL IN

DUSTRIAL EL 26.0%, 

C0/.10 SE PUEDE OBSERVAR EN El SIGUI ENTE CUADRO, LOS RECURSOS -

SE CANALJ ZAN PREFERENTEME'JTE A PROYECTOS DE REHABI LJTAC J ÓN E 

INCORPORACIÓN AL Rl EGO DE TIERRAS, EN SEGUNDO TÉRMINO AL CRÉ

DITO AGRfCOLA, GANADER[A Y DESARROLLO RURAL, 

74. 
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DE 1949 A 1978, EL SECTOR AGROPECUARIO NO FUÉ TAN BWEF!CIADO 

COMO EL DE SERVICIOS, EN ESTE PERfODO EL SECTOR AGRfCOLA RECL 

BIÓ SÓLO 13 CRÉDITOS, CON UN VALOR DE 1 020. 2 MILLONES DE DÓ

L.4RES <MDD), MIENTRAS QUE EL SECTOR SERVICIOS OBTUVO 23 CRÉD.L 

TOS CON UN MONTO DE 1 252.6 MDD. Es A PARTIR DE 1979, CUANDO 

SE DÁ UN GIRO EN LA ?OLfTI CA DEL BANCO MurrnI AL y CON ELLA LA 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS SE CANAL! ZA PREFERENTEMEl/TE AL -

DESARROLLO DE LA AGRICULTURA, OBSÉRVESE QUE ES A PARTIR DE --

1979, CUANDO AL RENGLÓN DE IRRIGACIÓN SE LE OTORGA 302.3 MDD, 

EN UN SÓLO AÑO, MI ENTRAS OUE DURANTE LOS 28 AÑOS ?ASADOS RECl 

BlÓ UNA CANTIDAD Ir/FER!OR ACWiULADA DE 220.2 f-iDD, AL RENGLÓN 

DE CRÉDITO AGRfCOLA SE LE INYECTÓ EN ESE Afio 235.0 f'IDD Y AL -

DESARROLLO RURAL SE LE ASIGNÓ 336. o rmn. 

ESTOS CRÉDITOS SE DESTllJARON A LA COi/STRUCC!ÓN DE OBRAS DE PE. 

DUEÑA IRRIGACIÓN Y DRENAJE E INSTALACIÓN PARA EL DES/,RROLLO -
GANADERO, 

EN EL PERfODO DE 1980-1987, CONTINÚA FLUYENDO GRANDES CANTIDA 

DES DE DINERO AL SECTOR, PERMANECIENDO WVAR!ABLE HASTA 1984, 
LOS RECURSOS DESTINADOS AL SECTOR AGROPECUARIO EN SU CONJUNTO 

(IRRIGACIÓN, CRÉDITO AGRfCOLA, GANADERfA Y DESARROLLO RURAL), 

HA RECIBIDO HASTA 1987 UN TOTAL DE 3 838. E MDD. ESTOS RECUR

SOS SE DESTINAN A LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS TRA 

BAJOS DE RIEGO, PROYECTOS DE IRRIGACIÓN, FPll\NCIAl:!Ef/TO PAR-

CIAL DE LA OCTAVA ETAPA DEL PROGRMIA DE CRÉDITO AGRÍCOLA DENQ 

M!llADO FIRA VI ¡¡Z~ PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL. DEL MONTO 

Z/ Los OBJETIVOS DE ESTA ETAPA ESTÁN ACORDES CON EL P.N.D. -
QUE SON: 

l. INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN\' PRODUCT!,Y!DAD AGRÍCOLA PARA 
AUMENTAR LAS EXPORTACIONES. 

2. LOGRAR LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA, Y 
3. INCREMENTAR EL INGRESO DE LOS CAMPESINOS, 

7G 



DE 2 246, 5 MOD CANALJ ZADOS A LA AGR J CULTURA, EN 1981 SE OR I Et! 

TÓ UN TOTAL DE 325 MDD A CRÉDJTO AGRÍCOLA Y 303.0 MDD A IRRJ

GACIÓN. el PRIMERO INCLUYE UN PROGRAMA PARA LAS ÁREAS DE TEt:\ 

PORAL, ESTE PROYECTO SE UBICA DENTRO DEL PLAN NACIONAL AGROPJ;_ 

CUARIO Y FORESTAL Y EL SAí'J. 

EN 1982 Y 1985, EL RENGLÓN DE IRR!GACJÓN RECIBIÓ UN TOTAL DE 

318 f>IDO DE RECURSOS ACLMULAIITXl 1 303.8 MDD, SALDO QUE SE MAN-
TIENE HASTA 1987; A CRÉDITO AGRfCOLA SE DESTINÓ IJ80 MDD EN --

1984 y 1985, HACIENDO UN TOTAL DE l l¡Q5.0 rmn. EN 1986, SE -

DESTINAN 190 NDD A GMIADERfA LO DUE SUl,lADO AL ACUMULADO DEL -

RENGLÓN DE CRÉDITO AGRÍCOLA DE 1985 NOS DA Utl TOTAL DE l 514 
MDD, LO QUE NO SIGNJFICA QUE SE LE HAYA ASIGNADO ESTE MONTO -

EXCLUSIVAMENTE A GANADERÍA EN 1987 SE LE ASIGNAN 400 MDD MÁS 

DANDO UN TOTAL DE l 914 MDD. EN CllANTO A DESARROLLO RURAL E§ 

TE RECIBIÓ EL 9 % EN PROMEDIO DE 191J9 A 1987 DE LOS RECURSOS 

CANAL! ZADOS A ESTE SECTOR, ES DEC J R 621. (l MI LLARES DE ÜÓLA- -

RES, MISMOS QUE SE MA/1TJEtlEN COMO SALDO DEUDOR. 

Es IMPORTANTE SEÑALAR QUE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA GAllADf;_ 

RfA DE 191¡9 A 1978 POR UN MONTO DE LJ35.0 MMO, DIERON LOS RE-

SULTADOS DESEADOS YA QUE A PARTJ R DE 1980 LA GAIJADERfA CRECIÓ 

UN MILLÓN DE CABEZAS POR AÑO HASTA 1985, DE AH! QUE ,DURANTE -

ESE PERIODO NO HAYA RECIBIDO FINANCIAMIENTO, srno HASTA 1986 
DUE ES CUAIJDO EL HATO GANADERO SE REDUCE EN 5 MILLONES DE CA

BEZAS SIENDO NECESARIO REACTIVAR LA INVERSJÓN CANALIZANDO UN 

TOTAL DE 590 MILLONES DE DÓLARES ENTRE 1986 Y 1987 (VER CUA-

DRO Mo, 12 ) , 
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3. 2 PROGRAMAS NACIONALES DE APOYO AL PENSAM 1 ENTO DEL BANCO 
MUNDIAL. 

EN LA PASADA ADMINISTRACIÓN S[ PRETENDIÓ DAR LA LUCHA EN CON

TRA DE LA CRISIS ECOllÓMICA QUE NO SOLO VIVfA EL PAfS SINO TO

DO EL MUNDO, A LA PAR SE INTEfHÓ LOGRAR UN CAMBIO EN LA ES- -

TRUCTURA ECONÓMICA DEL PAIS PRETENDIENDO OUE LA ECONOMIA FUE

RA MENOS VULNERABLE CON RESPECTO AL EXTERIOR, 

PARA ELLO SE 1 NSTRUMENTÓ UNA POLIT 1 CA ECOfiÓMI CA QUE COADYUVA

RÁ AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS PLANEADOS, DENTRO DEL PLAN NACIQ 

NAL DE DESARROLLO (PND), EN DONDE SE GLOBALIZABAN LAS LINEAS 

DE ACCIÓN A SEGUIR; SIENDO EL PROGRAMA INMEDIATO DE REORDENA

CIÓN ECONÓMICA (PJREJJ/, EL INSTRUMENTO POR MEDIO DEL CUAL SE 

PRETENDIÓ MODIFICAR LOS DESEQUILIBRIOS ESTRUCTURALES Y LOGRAR 

LA REORDENACIÓN Y EL CAMBIO DE LA ESTRUCTURA DE LA ECONOMfA. 

DENTRO DEL PIRE EL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL CONSTITUIAN 

UN ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS PLAN-

TEADOS, 

COMO RESPUESTA A LA ESTRATEGIA A SEGUIR SE DISEÑO EL PROGRAMA 

DE FOMENTO INTEGRAL DE EXPORTACIONES (PROFIEX) INSTRUMENTO 

QUE SERVIRfA PARA LOGRAR EL CAMBIO ESTRUCTURAL. 

11 EL PIRE SURGIÓ EN 1982 (SE LE CONSIDERABA TRANSITORIO), -
- SIENTA LAS BASEA PARA EL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES A TRA 

VÉS DEL ESTABLEC 1 MIENTO DE UNA PAR! DAD REAL! STA DE LA MONf_ 
DA Y UN' AJUSTE CAMBIAR JO Y POR SI FUERA POCO DESMANTELÓ LA 
PROTECCIÓN ARANCELARIA CAMBIANDO PERMISOS DE IMPORTACIÓN -
POR ARANCELES. 
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EL MODELO DE DESARROLLO APLICADO EN MÉX 1 ca EN LOS OCHENTA y -

QUE PRETEMDE CONTINUARSE EN LA SIGUIENTE W~l!NISTRACIÓ"I, TJE

NE COMO FUNDAMENTO LAS RECOMENDACIONES DEL BANCO MUNDIAL LAS 

CUALES SON RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PEARSON, DICHO INFORME 

RESALTA LOS PROBLEMAS DEL MODELO DE CRECIMIENTO SEGUIDO EN -

LOS PAISES SUBDESARROLLADOS, EL CUAL CONFORMÓ UNA INDUSTRIA 

POCO COMPETITIVA A NIVEL INTERNACIONAL QUE PROVOCÓ EL REZAGO 

DEL SECTOR AGRfCOLA; EL MODELO DE "SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIÓN'' 

RESTRINGIÓ LAS IMPORTACIONES ORIGllJADA EN LA INSUFICIENTE EX

PANSIÓH DE LAS EXPORT/,CIONES, 

ANTE TAL PANORAMA, EL BANCO PLANTEO TRES GRANDES RECOMENDACIQ. 

NES QUE EN BUENA MEDIDA LOS PAISES DE MENOR DESARROLLO, SE -

HAN ENCARGADO DE LLEVAR A CABO, SI El-IDO ÉSTAS EL EJE DE LA PO

LfTICA ECONÓMICA: 

AVAtlZAR EN EL PROCESO DE MODERlll ZAC 1 ÓN DE LA AGR 1 CULTURA, -

ES DECIR APOYAR LA "REVOLUCIÓll VERDE" (INNOVACIONES AGRfco

LAS) CON EL APOYO DEL BANCO MEDIANTE LA INTRODUCCIÓN DE PA

TRONES AGRfCOLAS DE PAfSES CENTRALES OUE SE CARACTERIZA POR 

EL USO INTENSIVO DE FERTILIZANTES, MAQUINARIA Y EQUIPO, RE

GADfOS Y NUEVAS VARIEDADES DE SEMILLAS, SEGÚN ÉSTO, EL USO 

DE TECNOLOGfAS MÁS AVANZADAS, PERMITIRÁ AUMENTAR L;A PRODUC

TIVIDAD POR ÁREA CULTIVADA, SE SUPONE QUE EL AUMENTO DE LA 

PRODUCTIVIDAD AUMENTA LA POSIBILIDAD DE UN CICLO AL ALZA -

DEL EMPLEO E INGRESOS PERSONALES GUE, lllVERSAMEllTE REDUCE -

LOS ll!VELES DE POBREZA, 

- EL BANCO ADEMÁS, PROPONE DESARROLLAR OTRAS ACTIVIDADES NO -

AGRICOLAS CON EL FIN DE ABSORBER MANO DE OBRA: OBRAS DE IH 

FRAESTRUCTURA DE PEQUEÑA Y MEDIANA DIMENSIÓN: CAMINOS, AL-

MACEllAJE, V IV! EllDAS, 1 NSTALACI Ótl DE l IJDUSTR! l\S RURALES, E!! 
TAS INDUSTRIAS SERVIRÁN A LAS DEMANDAS LOCALES, SERfAN UNA 

FUENTE ADICIONAL DE EMPLEO, 



ea. 

- LIBERACIÓN DEL COMERCIO, PARA ALCANZAR UNA MAYOR PARTICIPA

CIÓN DE LOS PAISES SUBDESARROLLADOS EN LA EXPORTACIÓN DE --

PRODUCTOS AGR! COLAS Y MANUFACTURAS BÁS 1 CAS, PARA ALCANZAR 

ESTE OBJETIVO, LA It<DUSTRIA DEBE APOYARSE EN PATRONES DE MQ 
DERNIZACIÓN Y DE ESPECIA.LIZACIÓN Y EN POL!TJCAS DE ESTABILJ_ 

ZACIÓN Y DE APERTURA E>:TERt~A QUE BRINDEN CONFIANZA AL CAPI

TAL PRODUCTIVO Y FINANCIERO INTERNACIONAL. SEGÜN LA CONCEf 

CI ÓN DEL BANCO, SE TRATA DE OBlENER UNA EFECTI CA COMPETITI

VIDAD 1 NTERNACIONAL Y DE ESTA MAllERA ENTRAR A LA FASE EXPOB. 

TACIÓN DE MAtlUFl\CTURAS, APROVECHANDO LAS VEMTA.JAS DE ESPE-

CIALIZACIÓN (SEGÜN EL SISTEMA DE VEt:Tf,JAS COMPARATIVAS) Y -

DE MAYOR ESCALA EN MATERIA DE MERCADO Y DE APROVECHAMIENTO, 

- CORRECCIÓN DE LAS DISTORSIONES DEL SECTOR INDUSTRIAL HACIE!'[ 

DO MÁS COMPETITIVOS SUS PRODUCTOS A IHVEL INTERNACIONAL - -

ATRIBUYÉtlDOSELE UN PAPEL ESTRATÉGICO A LA l tNERSIÓN PRIVA-

DA, 

Asf LA CONCEPCIÓN DE DESARROLLO DEL BANCO MUNDIAL SEGÚN LA -

CUAL LA INDUSTRIALIZACIÓN (Y EN ESPECIAL DE LA INDUSTRIA MAN!J. 

FACTURERA) Y LA !NVERSIÓtl EXTRANJERA, SOll LA CLAVE Y FUERZA -

MDTRIZ PARA EL DESARROLLO; HA PERMITIDO OUE LOS GOBIERNOS MO

DIFIQUEN E INSTRUMENTEN MECANISMOS LEGALES QUE PERMITAN MÍiS -

LIBERTAD PARA EFECTUAR SUS OPERACIONES, 

As f, SE EXPLICA LA ENTRl.DA DE MÉXI ca AL G.l\n ANTE LA "RECOME!'[ 

DACJÓN" DEL BANCO DE APROVECHAR LAS VENTAJAS QUE OFRECE EL CQ 

MERCIO INTERNACIONAL ADEMÁS QUE BRINDA CONFIANZA AL CAPITAL -

PRODUCTIVO Y FINANCIERO INTERNACIONAL. 

DE AH! LA !i·\PORTANCIA QUE SE LE HA DADO AL PROGRAMA DE EXPOR

TACIONES DE PRODUCTOS NO PETROLEROS, EN DONDE EL SECTOR .AGRO

PECUARIO Y FORESTAL JUEGA UI~ PAPEL DINÁMICO, EN LA MrnIDA QUE 
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SE LOGRE LA VINCULACIÓN CON EL RESTO DE LOS SECTORES DE LA -

ECONOMfA, PARA LOGRAR EL EQUILIBRIO Y EVITAR EL REZAGO DEL -

SECTOR AGRfCOLA, 

SE HA DISEÑADO OTRO PROGRAMA QUE TIENE COMO FINALIDAD L1\ PRQ 

MOCIÓN DEL DESARROLLO /\GROINDUSTRIAL; DONDE SE PLASMA EL PEti_ 

SAMI ENTO DE DESA;;RoLLO DEL BANCO !"ÍUIWI AL, EN PRIMER TÉRMINO 

ENUNCIAREMOS BREVEMENTE EL PROF!EX Y POSTERIORMENTE EL PRO-

GRAMA DE LA AGROINDUSTRIA, SIEMPRE TRATAIWO DE RESALTAR LOS 

PUNTOS MÁS REVELAUTES C0/1CERl~1 El~TES J..l SECTOR, 

PROGRAMA DE FOMENTO INTEGRAL DE LAS EXPORTACIONES (PROFJEX). 

LA POLfTICA COMERCIAL 1982-1986, NO SÓLO PRETENDE LOGRAR UN 

CAMBIO EN LA ESTRUCTURA, SINO ADEMÁS LOGRAR UNA INSERSIÓN --

MÁS VENTAJOSA EN LA DIVISIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, EL 

PROBLEMA QUE AQUf SE PLANTEA, ES QUE DI CHO CAMBIO NO CORRES

POtlDE A LAS NECESIDADES ECONÓMICAS NI SOCIALES DEL PAfS, - -

SINO MÁS BIÉN, PARTE DE LOS PLANTEAMIENTOS Y REQUERIMIENTOS 

DE ESTADOS UNIDOS, EL CUAL EN LAS DOS ÚLTIMAS DÉCADAS HA PR!'; 

SENTADO PROBLEMAS EN SU BALANZA COMERCIAL, 1 NCLI NANDOSE A -

PARTIR DE ] 986 LA BALANZA A JAPÓN, COMO PRÓXIMO PAfS HSGEMÓ

NICO, DE AHf LA GUERRA COMERCIAL QUE HAN LIBRADO EN LAS ÚL

TIMAS FECHAS AMBOS PAfSES, 

DENTRO DEL ESQUEMA DE LA DIVISIÓN lNTERNACIONAL DEL TRABAJO, 

A NUESTRO PAÍS LE CORRESPONDE PROVEER A LOS PAfSES DESARROLL~ 

DOS DE PRODUCTOS PRIMARIOS, TALES COMO LAS HORTALIZAS DE IN

VIERNO (JJTOMATE, CALABAZAS, CHILE MORRÓN, PEPINOS, CEBOLLl

TAS DE CAMBRAY), FRUTAS CfTRICAS, UVAS Y FRESAS, DE MANERA -

PARALELA EN ESTADOS UNIDOS SE FOMENTA LA PRODUCCIÓN DE GRA--

NOS BÁSICOS: MAfZ, FRIJOL, TRIGO Y OLEAGINOSAS. 



DE ACUERDO A ESTE ESQUEMA, JWESTRAS AUTORIDADES DISEl1ARON EL 

PROGRAMA DE FO~IEJlTO 1 NTEGRAL A LAS EXPORTAC 1 ONES (PROF] EX), 

ESPECfFJCAMENTE PARA EL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES NO PE-

TROLERAS, EJ-1 LAS CUALES SE INCLUYE AL SECTOR AGROPECUARIO, 

Asf, EL PROFIEX TIENE COMO OBJETIVOS: ORGANIZAR LA OFERTA -

EXPORTABLE, ALENTAR MAYOR PRODUCCIÓN DE LOS ARTÍCULOS QUE YA 

TIENEN ACCESO A OTROS MERCADOS; I NC~NTI VAR LA ELA50RAC l ÓN DE 

NUEVOS ART[CULOS QUE SUSTITUYAN IMPO~TACJONES Y GENEREN EX-

PORTAC J ONES, ASEGURAR LA REGULAR 1 DAD DE ABASTEC J MIENTO EN LA 

CADENA PRODUCTIVA DE 51 ENES E>'.PORTABLES •• , Y CONSERVAR Y w,
PLIAR LOS MERCADOS EXTERNOS, EN SUMA HACER RENTABLE LA ACTJ_ 

VIDAD EXPORTADOR/« 

PARA EL LOGRO DE TALES OBJETIVOS SE DA UNA SERIE DE ESTÍMU-

LOS Y APOYOS: 

FISCALES: 

- DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS QUE AFECTAN LA COMPETITIVIDAD - -

!.V.A., APLICACIÓN DE LA "TASA CERO" A LAS EMPRESAS DE CO

MERCIO EXTERIOR, REDUCCIÓN ANTICIPADA PARA EFECTOS DEL IM

PUESTO SOBRE LA RENTA, DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS AL COMERCIO 

EXTER 1 OR <DRAW BACK), LA SECOF 1 AUTOR 1 ZARÁ LA DEVOLUC l ÓN -

DE LOS IMPUESTOS CAUSADOS POR LOS INSUMOS DE JMPORTACI ÓN -

INCORPORADOS AL PRODUCTO DE EXPORTACIÓN, 

PROMOCIÓN: 

- DE LOS PRODUCTOS SUSCEPTIBLES DE COLOCAR EN EL EXTRANJERO. 

FOMENTO A LA PRODUCC 1 ÓN : 

- SE ADOPTARÁN MEDIDAS PARA AUMENTAR LOS BIENES QUE YA SE E~ 

TÁN VENDIENDO EN EL EXTERIOR, DE LOS QUE YA SE PRODUCEN Y 

AÚN NO SE EXPORTAN, Y LA FABRICACIÓN DE AQUELLOS QUE, AL -

1'2. 
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T!ErlPO QUE SUSTITUYAN EFICIENTEclENTE IMPORTACIONES, CONCU-

RRAN DESDE SU INICIO AL EXTRAllJERO. 

FORMACIÓN: 

- DE EMPRESAS DE CO!lERCIO EXTERIOR, EN LAS QUE PARTICIPEN LAS 

CADENAS COMERCIALJZAOORAS 11/TERNAS DEL PAfS, A FIN DE QUE -

APOYEN LA EXPORTAC 1 ÓN DE PRODUCTOS NO PETROLEROS, MEDIANTE 

LA COMERCIALIZACIÓN EXTERNA DE LOS MISMOS. 

INVERSIÓN EXTRANJERA: 

- SE BUSCARÁ APROVECHAR LAS VENTAJAS DE LAS EMPRESAS CON PAR

TI Cl PAC IÓN DE CAPITAL EXTRMJJERO PARA DESARROLLAR CANALES -

DE COllERCIALIZAC!ÓN Y ACCESO A TECNOLOGÍAS MODERNAS QUE GE

NEREN NUEVAS EXPORTACIONES. SE PODRÁ AUTORIZAR LA PARTICI

PACIÓN DE EMPRESAS EXTRANJERAS EN LA MEDIDA QUE OFREZCAN -

COEFICIENTES DE EXPORTACIÓN RESPECTO DE SUS VENTAS Y DE - -

ACUERDO CON LOS PROGRAMAS DE RAMA QUE SEÑAi.E El PRONAF!SE. 

EN EL PROF!EX SE RECONOCE OUE EL MANTENIMIENTO DE IJN TIPO DE 

CAMBIO REAL Y LOS APOYOS OFICIALES A LA EXPORTACIÓN ARRIBA -

ENUNCIADOS, NO SON ELEMENTOS SUFICIENTES PARA PROMOVER LAS EK 

PORTACIONES; ES POR ELLO QUE SE /.LEVARÁN A CABO ACCIONES ADI

CIONALES EN EL MARCO DEL PROFJEX~~ LAS CUALES TIENEt'( COMO OB

JETIVO RACIONALIZAR GRADUALMENTE LA PROTECCIÓN, ÉSTO ES EL!Ml 

NAR LOS PERMISOS PREVIOS DE IMPORTACIÓN POR ARANCELES, ESTE -

2/ ll\S ACCIONES ADICIOHALES PARA PROMOVER LAS EXPORTACIONES -
SON LAS SIGUIENTES: CONCERTACIÓN CON EMPRESAS EXPORTADO-
RAS, E/-!PRESAS DE COMERCIO EXTERIOR, IMPORTACIÓN TEMPORAL -
AUTOMÁTICA PARA LA ELABORAC 1 ÓN DE PRODUCTOS QUE SE EXPOR-
TAN, PROGRAMAS DE SIEMBRA EXPORTACIÓN, CRÉDITOS SUFICIEN-
TES, OPORTUNOS Y COMPETITIVOS, APOYOS A EXPORTADORES DIREC. 
TOS E INDIRECTOS, EQUJPAMIENTO DE LA EMPRESA EXPORTADORA, 
FrnANCIAM!ErlTO PARA CAPITAL DE TRABAJO, GARANTÍAS Y SEGUROS 
DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, APOYO FINANCIERO AL SECTOR 
AGROPECUARIO, FACILIDADES EN EL USO DE DIVISAS PARA LOS E~ 
PORTADORES, ETC. 



PROCESO ESTÁ PROGRAMADO PARA LLEVARSE A CABO EN UN PERfODO DE 

TRES A CUATRO Ailos, EL CUAL SE INICIÓ EN 1984, y QUE SIRVIÓ -

COMO ANTESALA DE INGRESO AL Gl\TT, CUMPLIÉNDOSE ASÍ UNP. DE LAS 

"RECOMENDACIONES" QUE HACE EL BArlCO MUNDIAL DE LIBERALIZAR EL 

COMERCIO, A FIN DE OBTENER "BENEFICJDS", DEL INTERCAMBIO CO-

MERCIAL Y PROVEERSE DE RECURSOS QUE AYUDARÁN Al. DESARROLLO -

DEL PAÍS, 

EN CUANTO A LA INVERSIÓN EXTRANJERA, SE LE OTORGM/ LAS MAYO-

RES FACILIDADES LEGALES PARA SU INGRESO AL PAÍS A TR/\VÉS DE -

LAS EMPRESAS DE COMERCIO EXTERIOR EN LA MEDIDA QUE SE ARGUMEt!. 

TE QUE ESTAS SON NECESAR 1 AS PARA COLOCAR LOS PRODUCTOS EN EL 

EXTRANJERO; SE CREARÁN LAS CONDICIONES FAVORABLES PARA SU - -

ARRIBO, DE HECHO YA HAN ASEGURADO LA ENTRADA A TRAVÉS DE LA -

LEY APROBADA EL 24 DE DICIEMBRE DE 1986, 

RESPECTO AL SECTOR AGROPECUAR 1 O, SE RECOM 1 ENDA SEGUIR AVANZAN

DO EN EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA AGRICULTURA; ADEMÁS -

DE RECONOCER A ESTE SECTOR COMO UN POTENC J AL DE RECURSOS -

SUSCEPTIBLES DE COLOCAR EN EL EXTERIOR Y GEtlERADOR DE DIVISAS, 

POR LO QUE SE RECOMIENDA DAR APOYO FINANCIERO A TRAVÉS DE - -

BANCOMEXT Y FOMEX A LA PRODUCCJÓll Y A LA EXPORTACIÓN DE ESTE 

SECTOR, 

EVIDENTEMENTE LA POLfTI CA DEL SECTOR AGROPECUAR 1 O SE ORIENTA 

AL FORTALECIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR, CON ESTO SE BUSCA 

REDUCIR LA VULNERAB ILJ DAD DEL SECTOR EXTERNO AL CONT! NIJAR 

DEPENDIENDO DEL PETRÓLEO, ADEMÁS DE CONTRJBllIR A LA CREACIÓN 

DE EMPLEOS A TRAVÉS DE LA DIVERSIFICACIÓN DE SUS ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS; INTEGRAR A LA AGROINDUSTRJA Y SENTAR LAS BASES -

PARA QUE LA ACTIVIDAD EXPORTADORA FORME PARTE DEL CAMBIO ES-

TRUCTURAL QlfE SE ESTÁ DANDO EN EL SECTOR AGROPECUARIO, 
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EN ESTE SECTOR SE PRETENDE FOMENTAR LAS EXPORTACIONES A TRA-

V~S DE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, ORIENTADOS A -

CONSOLIDAR UNA OFERTA EXPORTABLE ACORDE A LOS REQUER JMJ ENTOS 

DEL MERCADO INTERNACIONAL. Esos PROYECTOS y PROGRAMAS, COM-

PRENDEN PRODUCTOS QU~ T 1 ENEN UNA GRAN DEMANDA EN EL MERCADO -

DE ESTADOS UNIDOS.~/ 

EN TOTAL SE IDENTIFICARON 67 PRODUCTOS CONSIDERADOS PRIORITA

RIOS (VER ANEXOS 1, 2 y3) CUYO CALENDARIO ES EL SIGUIENTE: 

- PARA EJECUT/,RSE EN EL CORTO PLAZO (UN Ai10) SE CONSIDERARON 

53 PRODUCTOS DE LOS CUALES ALGUNOS DE ELLOS ESTÁN CONSIDERA 

DOS EM EL PROGRAMA DE SIEMBRA-EXPORTACIÓN SE .~ANTIENEN -

COMPROMISOS Y ACUERDOS CELEBRADOS EN EL MERCADO 1NTERNAC1 O

NAL TALES COMO: MELÓN, SANDIA, CEBOLLA, FRESA, PEPINO, CA

LABACJTAS, PI~A, CHICHAROS Y FRESA CONGELADA (VER ANEXOS 1 
Y 2) Y QUE CUENTAN COll UN MERCADO SEGURO EN LOS ESTADOS - -
UNIDOS,-1/ 

- PARA EJECUTARSE EN EL MEDIANO PLAZO SE CONSIDERAN 14 PRODUk 

TOS (ANEXO 3) NARANJA, LIMÓN, GARBANZO, TORONJA, VAINILLA, 

ETC. 

ji No SE 1 NCLUYERON EN LOS PROORAMl\S., LOS PRODUCTOS QUE CUENTAN 
CON UN CANAL ÚNICO DE COMERCIALIZACIÓN TALES COMO: CAFÉ, 
TABACO, CACAO, ETC., PUESTO QUE TIENEN SU DINÁMICA INTERNA 
CIONAL PROPIA ADEMÁS DE ESTAR SUJETOS A CUOTAS DE EXPORTA
CIÓN Y CONVENIOS INTERtlACIONALES. 

!J/ ESTÁN INCLU[DOS ADEMÁS PRODUCTOS QUE OTROS PAÍSES DEL ÁREA 
GEOGRÁFICA EXPORTAN MASIVAMENTE AL PRINCIPAL SOCIO COMER-
CIAL (ESTADOS UNIDOS) EN LOS CUALES EL PAfS CUENTA CON UN 

AMPLIO POTENCIAL DE EXPORTACIÓN. 



/\NEXO 1 

PROGRAMA Y /O PROYECTOS Y/\ ltllCl/\DOS 

AGR 1 COLAS FORESTAL PECUAR lO AGROlNDUSTR IALES 

BERENJENA:V ., NUÉZ PECANERA~/ MI EL DE ABEJAZ/ /\CEITE ESEllCIAL DE l1M6112./ 
MELÓN ACEITE DE l\JONJOL[ 
SANDIA PASTA DE TOMATE 
CEBOLLA PURÉ DE MANGO 
FRESA FRESCA CHILES Y SALSAS 
MANGO JUGO CONCENTRADO DE NARAt! 

JA, 

AJO GAJOS DE NARANJA 
PEPINO GAJOS DE TORONJA 

CHILE BELL AJONJOL! DES CUT! CULI ZADO 
CALABACITA 

0KRA 

TOMATE 
AGUACATE2/ 

TUNA 
FLORES CORTADAS Y 

FOLLAJES 

FUENTE: CUADRO TOMADO DEL PROGRAMA'DE FOMENTO [NTEGRAL A LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR PARAESTATAL 
ELABORADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE NoRMATIV!DAD Y CONTROL PARAESTATAL DE LA S.A.R.H, 

l/ PRODUCTOS DEL PROGRAMA SIEMBRA-EXPORTACIÓN, 

2/ PROYECTOS YA INICIADOS POR lMCE, BANCOf1EXT. 



ANEXO 2 
PROYECTOS PARA SU INSTRUMEtlTAC!Otl A CORTO PLAZO 

--
AGRICOLAS FORESTALES PECUARIO AGRO INDUSTRIALES 

BROCOLI MANUFACTURAS DE MADERA GANADO Bov 1 NO FRESA CONGELADA 
AMARANTO RAfZ DE ZACATÓll PIEL DE BOVltW CÁSCARA DE LIMÓN 
COL IXTLE DE LECHUGUILLA CARDE DE Eou I NO JUGO DE PI Ñf' 
PLÁTANO CERA DE CANDELILLA JUGO DE NARArlJA 
PIÑA HORTALIZAS CONGELADAS 
CHAYOTE CHILES EN CONSERVA 
ZANAHORIA FRUTAS PREPARADAS o 
CH 1 CAROS CONSERVADAS 
EJOTE PEPINO PICKLE 

Coco 
AJONJOL! NATURAL 
MI JO ESCOBERO 

FUENTE: CUADRO TOMADO DEL PROGRAMA DE fOMElffO IHTEGRAL A LAS EXPORTACIOliES DEL SECTOR PARAESTATAL 
ELABORADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y CONTROL PARAESTATAL DE LA S.A.R.H; 

! 



ANEXO 3 

PROYECTOS PARA SU INSTRUl\ENTAC!Otl A MEDIANO PLAZO 

AGR !COLAS FORESTALES PECUARIOS AGHO l NDUSTR JALES 

llARANJA ÜRtGArlO CARNE DE BOVINO PIÑA EN ALMfilAR 

LIMÓN CHILE DESHIDRATADO 

ESPÁRRAGO FRESCO JUGO DE LIMÓN 

GARBAtlZO AJO DESHIDRATADO 

TORONJA ESPÁRRAGO EN CONSERVA 

VAINILLA UVA PASA 

FUENTE: CUADRO TOMADO DEL PROGRAMA DE FOMENTO INTEGRAL A LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR PARAESTATAL 
ELABORADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y CONTROL PARAESTATAL DE LA S.A.R.H. 
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PROGRAMA DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL. 

EL CONCEPTO DE AGRO INDUSTRIA ErJ LA PASADA ADMIMI STRACIÓN ES 

MUY SUIGÉNERIS, PRETEIWIENDO CON TAL CONCEPTO CUBRIR LA ESEN

CIA Y LOS OBJETIVOS DE ESTE TIPO DE EMPRESAS EN EL MODO DE -

PRODUCCIÓN CAPITALISTA; ÉSTO ES, QUE LA AGROJNDUSTRIA VEA MÁS 

POR LOS OBJETIVOS SOCIALES POR Et!CIMA DE LA GANANCIA QUE ESTE 

AGRONEGOCJO LE PUEDE OFRECER. 

Los OBJETIVOS DEL PROGRAMA AGROINDUSTRIAL TRATAN DE COORDINAR 

SE EN FORMA ARTIFICIAL CON LOS OEJETIVOS NACIOl·IALES: AUTOSU

FICIENCIA ALIMENTARIA, ORIENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN HACIA EL 

CONSUMO DE LOS ESTRATOS DE POBLACIÓN DE MENORES INGRESOS, LO

GRAR UNA SOC 1 EDAD I GUALI TAR 1 A, COADYUVAR A COMBATIR EL REZAGO 

SOCIAL, LA DES! GUALD,\D Y LA POBREZA; GENERAR EMPLEOS Y MEJO-

RAR EL ; HGR ESO, 

DIFICIL ES QUE EL GOBIERNO ~EXICANO LOGRE MODIFICAR LOS OBJE

TIVOS DE EXPANSIÓI~ DEL GRAN CAPITAL TRANSNACIONAL ASf COMO LA 

ESENCIA MISMA QUE ES LA GANANCIA Y LA CUMULACIÓN DE CAPITAL, 

YA QUE POR SU NATURALEZA ÉSTE TIENDE A LA ACUMULACIÓN Y LA EX 
PANSIÓN EN LOS DIST!llTOS NIVELES DEL PROCESO SOCIAL DE PRODUC. 

CIÓN AGROINDUSTRIAL (INSUMOS, PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y CO

MERCIALIZACIÓN), DE AHI QUE RESULTE DIFICIL ORIENTAR MEDIANTE 

LA INVERSIÓN PÚBLICA LA ACTIVIDAD DF. LA AGROitmus-

TRJA, HACIA PROGRAMAS VINCULADOS CON LAS l~ECESIDADES DE CONSJJ_ 

MO DE LOS ESTRATOS DE MENORES INGRESOS; TAL COMO SE PLANTEA -

EN EL PROGRAMA AGRO I rmusrn I AL. 

DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE ACCIÓN LA PARTICIPACIÓN DE LAS EN

TIDADES PARAESTATALES JUEGAN UN PAPEL DECISIVO, YA QUE ES A -

TRAVÉS DE ÉSTAS Y LA l llVERS l Ótl COMO SE PRETENDE REOR I EN-

TAR LAS ACTIVIDADES DE LA CADENn AGROJNDUSTRIAL ARTICULANDO -
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LAS DIFERENTES FASES QUE LA INTEGRAN, CON ELLO SE PRETENDE LQ 

GRAR EL CAMBIO EN LA ESTRUCTURA; SIENDO ESTE OTRO OBJETIVO -

QUE SE LA HA ENCOl1ENDADO /\ L/\ AGROJNDUSTRIA MODIFICAR Y REOR

DENAR DI CHA ACTIVIDAD PARALELAMENTE A LA REORDENACJ ÓN ECONÓMl_ 

CA Y AL CAMBJO ESTRUCTURAL, NO SÓLO DEL SECTOR S lNO DE LA ECQ 

NOMfA EN SU CONJUNTO; TENlENDO COMO BASE LA EXTENSIÓN Y CONSQ 

LIDACIÓN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL CAMPO Y LA lNTEGRACIÓíl -

DE LOS PRODUCTORES A LAS ACTIVJDADES DE COMERCIALIZACIÓN Y -
TRANSPORTE, INDUCIDAS A PARTIR DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS CAM

PESINOS Y PESCADORES, PROCURANDO LA INNOVACIÓN TECMOLÓGJCA Y 

EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN ADMJNISTRATIYA DE -

LOS PROPIOS BENEFICIARIOS APLICANDO ESQUEMAS DE ASOCIACIÓN -

ESTADO-CAMEPSINOS ",,, DOCUME!lTO OFICIAL PRELIMINAR DE LA - -

S,A.R.H. PROGRAMA DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL 1984-1988, - -
PÁG. 24. 

EN PRIMER TÉRMINO SE HA DEMOSTRADO HISTÓRICAMENTE QUE LA IN-

DUSTRIALIZACIÓN DEL CAMPO HA CONDUCIDO /\ PROFUNDIZAR LOS DESJ;. 

QUILJBRIOS REGIONALES, SIENDO OTRA DE LAS "CONSECUENCIAS DE -

LAS TRANSFORMACIONES QUE SE OPERAN EN SUS ESTRUCTURAS /\GRA- -

RIAS Y LA CRECIENTE SUPEDITACIÓN DE SUS PRODUCCIONES A LOS Rf_ 

QUERIMI ENTOS DE LOS PAfSES CAPITALISTAS DESARROLLADOS Y DE -

SUS EMPRESAS TRANSNACIONALES, HA SJDO EL ORIGEN DE CAÓTICAS -

CONDICIONES ALIMENTICIAS, UNA DEPREDACIÓN DE LOS RECURSOS - -

AGRf COLAS Y POR CONS 1 GUI ENTE, HAMBRUilAS INEV !TABLES .. .'' EL -

ESTABLECIMIENTO GENERAL DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE ES-

TOS PAISES, EN PARTICULAR EL DE LOS BÁSJCOS, AS! COMO EL -

AUMENTO DE LA DEPENDENCIA ALJMENTICIA CON RESPECTO A LOS -

PAISES CAPJTALJSTAS DESARROLLADOS, SON ALGUNAS DE LAS CONSE-

CUENCJAS MÁS CRfTJCAS DE ESTOS PROCESOS")/ 

ll TEUBAL MJGUEL, LA CRISIS ALIMENTARIA y EL TERCER Mu1mo: -
UNA PERSPECTIVA LATINOAMERICANA, CJDE. 11ARZO DE 1979, - -
PÁG, 74. 
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POR LO ANTERIOR, NO ES POSIBLE QUE LA MODERNIZACIÓll DE LA - -

AGRICULTURA PROPICIE UN EQUILIBRIO REGIONAL Y SECTORIAL, CUA!l 

DO LOS FLUJOS FINANCIEROS VfA cRrnno DE ORGANISMOS IIHERNA-

ClONALES Y NACIONALES SE ORIENTAN A LA BURGUESf/\ AGRARIA Y -

El CAMPES 1110 R 1 CD EN ALl ANZA CON EL CAP /TAL EXTRANJERO, 

Orno ELEMENTO QUE DESTACA ES LA ACCIÓil P/\TERNr1LI STA DEL ESTA

DO CON LOS CAMPESINOS EN ARAS DE LA 1 NTEGRACIÓN DE LOS PROCE

SOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCl/\LIZ/\CIÓN Y LA ORGANIZACIÓN CAMPE

SINA, ES CLARO QUE DIC!i:1 ACTITUD TIENE COMO FIN DISMINUIR EL 

FRACASO DE l/\ EMPRESA AGROINDUSTRI/\L, EN DOllDE EL PESO DE -;o

DA LA CAMPAÑA LA LLEVARÁ EL CAMPES 1 NO; CHERYL PEYER DI CE,. , " 

EL CONTROL SOBRE LOS PEOUEÑOS AGRICULTORES ES UNA FORMA DE -

OPERAR MUCHO MÁS VENTAJOSA PARA EL CAPITAL TRANSNACIONAL, YA 

QUE HACE RECAER EL RIESGO SOBRE LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES Y -

ES UN MÉTODO DE OBTENER MANO DE OBRA BARATA, BASADA EN El TRA 

BAJO DE LA FAMILIA,, ,''2/ 

FillALMENTE, SE IMPULSARÁ LAS RAMAS AGROJNDUSTRIALES CON CAPA

CIDAD DE SUSTITUIR IMPORTACIONES, AS[ COMO OPCIONES POTENCIA

LES PARA INCREMENTAR EXPORTACIONES, SIN MENOSCABO DEL ABASTO 

DEL MERCADO INTERNO, HASTA AQU[ NOS PODEMOS DAR CUENTA QUE EL 

PROGRAMA DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL REPRESENTA EL PENSAMIEli 

TO DEL BANCO l·!UllD I AL Y LAS LfllEAS DE ACCIÓN A SEGUIR RECOMEN

DADAS POR DICHO ORGANISMO. 

2/ CITADO POR SAMUEL lJCHTENSZTEJN Y BAER, EN UN ENFOQUE LATJ_ 

NOAMERICANO DEL BANCO /1UNDIAL y su PolfTICA, CIDE No. 7, -
1981, PÁG. ll¡O, 



CAPITULO IV: EVOLUCION Y PERSPECTIVAS DE LAS RELACIONES COMER 
CIALES. 

lJ .1 EVOLUC !Oll DE LAS RELACIONES Bl LATERALES MEX !CD-ESTADOS 
UNIDOS EN RELAC!otl AL COMERCIO DE GRANOS BASICOS. 

LAs RELt.c IONES COMERC 1 ALES B 1 LATERALES rnTRE MÉX 1 CD y ESTADOS 

UNIDOS HISTÓRICAMENTE HAN TENDIDO A FAVORECER A LOS ESTADOS -

UNIDOS EN TÉRMINOS DEL DETERIORO EN LOS TÉRMINOS DE INTERCAM

BIO, DADO QUE NUESTRO PAIS EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS PARA PODER 

OBTENER LA MISMA CANTIDAD DE DIVISAS Etl LA PRESErHE DÉCADA, -

DEBE VENDER EL DOBLE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS POR UN LADO, -

POR OTRO LA GUERRA POR LOS l\ERCADOS ENTRE LOS PAISES HIDUS- -

TR !ALI ZA DOS HA PROVOCADO EL REFORZAM 1 ENTO DE LAS BARRERAS - -

ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS DE ESTOS PAISES, CERRÁNDOSE, -

POR TANTO LA POSIBILIDAD A LOS PAISES DE MENOR DESARROLLO DE 

COLOCAR SUS PRODUCTOS EN ESOS MERCADOS. 

EN ESTE ÚLTIMO PUNTO, LOS ESTADOS UNIDOS HA UTILIZADO PARA -

CON MÉXICO UNA POL[TICA COMERCIAL DISCRIMINATORIA VALIÉNDOSE 

DE UNA GRAN VARIEDAD DE MECfllll SMOS QUE HAN OBSTACULIZADO LA -

PENETRACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS A ESE MERCADO; QUE VAN DES

DE LAS CUOTAS "VOLUNTARIAS", NORMAS FJTOSANJTARIAS, •IMPUESTOS 

COMPENSATORIOS, HASTA EL TRATAlllENTO QUE EL PA[S EXPORTADOR -

OTORGA A LAS IMPORTACIONES PRDCEDEllTES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Y A LA INVERSIÓN NORTEAMERICANA. 

E~lE ÚLTIMO PUNTü HA SiDO LA PRlt~CIPAL JUSTIFiCACIÓN QUE CL -
GOBIERNO DE LOS ESTAnos UNIDOS HA ENC011TRADO PARA QUE EN -

1987 SE ELIMINE DEL SISTEMA GENERALIZADO DE PREFEREN- -

CIAS 36 PRODUCTOS DE ORIGEN 1•1EXICAtlO, COtl UN VALOR DE IMPORT[I 

CIÓN DE 857.7 MILLONES DE DÓLARES; EXISTIENDO-LA POSIBILIDAD 

REAL DE NO EXISTIR ARREGLO POR LA DESAVENIENCIA SURGIDA ENTRE 

AfiBDS PA[SES SOBRE LA LEY DE PATElnES Y MARCAS, DE REDUCIR 

AÜN MÁS LA LISTA DE PRODUCTOS QUE SE BENEFICIAN DEL S.G.P. 
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AL RESPECTO CABE MEllC 1 ONAR QUE LOS PRODUCTOS EXCLUIDOS Etl - -

1987 FUERON SUJETOS A CRITERIOS; GRADUACIÓN Y COMPETITIVIDAD 

LOS PRODUCTOS EXCLUIDOS POR EL CRITERIO DE GRADUACiótll/ Efl TQ 

TAL FUERON 17 DE LOS CU,\LES SÓLO ur¡ PRODUCTO LE CORRESPOUDE 

A tWESTRO PAfS, POR EL CotKEPTO DE COMPETITIVIDAD 1 SE EXCLU

YERON UN TOT,\L DE 290 PRODUCTOS, 19 DE LOS CUALES SON DE OR I

GEtl MEXICANO CON Utl VALOR DE 660,l¡ MILLOtlES DE DÓLARES. ASI

MISMO., NO FUEROrl REDESIGrJADOS (VUELTOS A trlCLUIR ErJ EL SISTE

MA), 101 AFECTANDO 16 PRODUCTOS /IACIO"ALES COI/ U// VALOR DE --

202.2 MILLONES DE DÓLARES. 

EN SUMA.. SE EXCLUYEROll 36 PRODUCTOS POR LOS CR J TER JOS ARRIBA 

!llDI CADOS POR UN Mor no GLOBAL DE 267' 7 MI LLOtlES DE DÓLARES, -

SIENDO EL 9% DEL TOTAL DE PRODUCTOS EXCLUIDOS DEL S.G.P., CO

MO SE OBSERV/1, Etl EL SlGUlE:lTE CUADRO, 

TOTAL oc PRODUCTOS fEXICNKJS EXCLUIOOS OCL S.G.P. DE ESTAOOS umros 

EXCLUSIONES mT/\L DE VALCR PRODUCTOS VALOR 
PCR PRODU::ms NIUClES IEXICPNOS % MILLOIES 

CRITERIO OOLfa.lliS AFECTAOOS OO!ARES 

POR GRADUACIÓN 17 942.2 5.3 6.1 
PoR CQ'·lPET ITI-
VIDAD, ~ 3 789.0 19 6.5 66Q,l¡ 

No REDES I GNA--
nos. 101 1 14!1.0 16 16.0 201.2 
TOTAL ljQ8 5 875 36 a.s ffil.7 

:;; SOBFE El 
TOTAL !U 

VALOR 

0.6 

17.0 

17.5 
15.0 

FUENTE: CUADRO' ELABORADO COrl DATOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO EXTE-
RIOR-E.u. 

l/ EL CR !TER I O DE GRADUAC 1 ÓN CONSISTE EN CAL 1F1 CAR A LOS PA[ SES EX
PORTADORES TOMANDO EN CUENTA DIVERSOS FACTORES ENTRE LOS CUALES 
SE ENCUENTRA EL NIVEL DE DESARROLLO DEL PAfS SU COMPETITIVIDAD 
EN EL PRODUCTO, EL TRATAMIENTO QUE OTORGA A LAS IMPORTACIONES -
NORTEAMERICANAS Y LA APERTURA A LA INVERSIÓN NORTEAMERICANA, 
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CABE SEAALAR QUE A NUESTRO PAÍS ES LE APLICÓ LIMITES INFERIO

RES DE COMPETITIVIDAD A LOS APLICADOS A OTROS PAÍSES QUE VAN 

DESDE 50% AL 25% Y DE 71'437.057 DÓLARES A 28'158.699, POR LO 

QUE, LAS EXPORTAC 1 ONES DE COL, CH 1 CHAROS, VEGETALES, MELONES 

Y FRUTAS FRESCAS TEl>ORÁN QUE P/1GAR EL ARANCEL AUTOMÁT 1 CAMEMTE 

AL REDUCIRSELES EL LIMITE DE LA C.N.C. ESTO HABLA POR SI SO

LO DE LA POLÍTICA PROTECCIONISTA OUE VIENE APLICANDO ESTADOS 

UNIDOS EN SUS RELACIONES COMERCIALES. POR OTRO LADO, EXISTE 

LA POSIBILIDAD DE QUE SE APLIQUEN ADICIONALMENTE H1PUESTOS -

COMPENSATORIOS A LOS YA EXISTENTES (MEDIANTE EL CONVENIO FIR

MADO EL 23 DE ABRIL DE 1985) A LOS PRODUCTOS PETROQUÍMICOS, -

DADA LA 1NS1STENC1 A DE SECTORES 1llDUSTR1 ALES ESTADO UN 1 DENSES 

DE APLICAR ESTE IMPUESTO A AQUELLOS PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 

FABRICADOS CON RECURSOS NATURALES CUYO PRECIO EN SU PAfS DE -

ORIGEN ES INFERIOR AL DE EXPORTACIÓN. 

CON ESTA PROPUESTA LOS ESTADOS Utll DOS OBTENDRÍAN MÁS VEMTAJA 

DE INTERCAMBIO COMERCIAL AL PRETENDER DEPRIMIR AÚN MÁS LOS -

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS PRIMARIOS PROCEDENTES DE LOS PAISES 

SUBDESARROLLADOS, ANULÁNDOSE LA SUPUESTA VENTAJA COMPARATIVA 

QUE PUEDEN "TENER" ÉSTOS AL ESPECIALIZARSE EN LA PRODUCCIÓN -

DE UN BIEN CUYOS RECURSOS NATURALES ES ABUNDANTE. 

LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL NO SÓLO 

HAN TENIDO OUE DEPENDER DE LAS BARRERAS COMEF<CIALES, SINO ADE_ 

MÁS DE LOS CAMBIOS POLITICOS AL INTERIOíl DE LOS ESTADOS UNJ-

DOS, YA QUE LA IriCLUJIÓtl O EXCLUSIÓI~ El~ EL SISTEMA GENERALIZA 

DO DE PREFERENCIAS OBEDECE MÁS A DETERMINACIONES POLfTJCAS -

QUE A PROBLEMAS DE PRODUCCIÓN INTERNA, TAL ES EL CASO OUE EL 

5 DE AGOSTO DE 1983, SE FIRMÓ OFICIALI\ENTE LA LEY DE RECUPERA 

CIÓll ECONÓMICA DE LA CUENCA DEL CARIBE, COMO UN "ESFUER

ZO" DE GRAN ENVERGADURA PARA INCREMENTAR LA ESTABILIDAD ECONQ. 

MICA Y POL[TICA DE LA REGIÓN DEL CARIBE POR MEDIO DEL INTER-

CM\BIO COMERCIAL, LA AYUDA Y LA INVERSIÓN. 
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ESTA INICIATIVA VIENE A CONSTITUIRSE COMO UNr1 BARRERA llÁS A -

LOS PRODUCTOS DEL PAfS, DADO OUE ÉSTA SÓLO BENEFICIA A PAfSES 

TALES COMO: BELICE, COSTA RICA, EL SALVADOR, f!ONDUP.AS, PANAMÁ, 

GUATEMALA Y OTROS PAfSES DEL CARIBE OTORGÁNDOLES EL TRATO LI

BRE DE GRAVÁMENES ARANCF.Ll\R I OS. 

CABE DESTACAR QUE ESTA INICIATIVA SURGE COMO UN INSTRUMENTO -

QUE PERMITIÓ REDUCIR LA FUERZA POLfTICA QUE ESTABA ADQUJRIEM

DO EL GRUPO DE TRABAJO DE CorlTADORA, SURGIDA EN 1982 CUYO OB

JETIVO ES LOGRAR QUE LOS ESTADOS UNIDOS PERMITA QUE EL PUEBLO 

ll!CARAGUENSE DECIDA SU PROPIO DESTINO. NUESTRO PAfS SF. HA M!l_ 

NIFEST!\DO ABIERTAMEUTE E;; FAVOR DEL PUEBLO DE NICARAGUA, POR 

LO QUE HA TENIDO QUE ENFRENTAR REPRESALIDAS DE TIPO COMERCIAL 

AL NO FORMAR PARTE DE ESTA 1NIC1 ATi VA, LA CUAL AGREGA ELEMEN

TOS DE FUERTE COMPETJTJV!DAD PARA LAS EXPORTACIONES AGROPECUA 

RJAS DE Mt:XICO Y QUE AL OTORGAR EXENCIÓN FISCAL POR DOCE - -

Mios A LOS PRODUCTORES DEL ÁREA, ATENTA CONTRA LOS PROPÓS !TOS 

DE AMPLIAR Y EQUILIBRAR EL JNTERCAMBlO COMERCIAL CON ESTADOS 

UNIDOS, 

Los PAfSES MIEMBROS DE LA INICIATIVA DE LA CUENCA DEL CARIBE 

(JCC), SE CONFiGURAN COMO UNA CRECIENTE COMPETENCIA EN LAS EX 

PORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS PUES7G OUE PRODUCTOS DE ltl 

PORTANCIA PARA MÉXICO COMO TOMATE, PEPINO Y MELÓN ESTÁ BENEFL 

CIADOS CON LA EXENSIÓN DEL PAGO DEL ARANCEL, LO ANTERIOR IM

PLICA UNA COMPETENC 1 A DESLEAL EN !JETR IrlEl/TO DE LOS PRODUCTOS 

MEXICANOS DE EXPORTACIÓN• 
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4 .2 AtiALIS!S DEL PROTECC!ON!S"70 EN EL SECTOR AGROPECllAR!O. 

A PARTIR DE 1982 f'1ÉXICO DÁ UN GIRO A SU POLfTICA COMERCIAL EX 

TERIOR, LA CUAL TENDIÓ A LA RÁPJDA LJBERALIZACIÓN DE LAS IM-

PORTACIONES CON BASE EN LA SUSTITUCIÓN DE PERMISOS PREVJOS -

POR ARANCEL Y LA MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ARANCELARIA, A 

FIN DE REDUCIR LOS NIVELES Y LA DISPERSIÓN ARANCELARIA, LA -

ADOPCIÓN DE DICHA POLfTICA SE FUNDAMENTA EN QUE ÉSTA TENfA -

QUE ADECUARSE A LAS DIVERSAS SITUACIONES ECONÓMICAS POR LAS -

DUE ATRAVIESA EL PAÍS; /1DEMJiS DE JllCORPORAR A LA ECONOMfA 

MEXICANA EN LA DINÁMICA DE LOS l·IERCADOS INTERNACIONALES. 

DEBEMOS SEÑALAR QUE DICHA LlBERALJZACIÓll SIGNIFICABA ACATAR -

LAS EXIGENCIAS PARA MANTENERSE DENTRO DE LAS NEGOCIACIONES CQ 

MERCIALES CON LOS ESTADOS UNIDOS Y MANTENER ABIERTO SU MERCA

DO A LOS PRODUCTOS MEXICANOS, 

AsL LA TARIFA GENERAL DE IMPORTACIÓll DE 1985 A 11~.RZO DE 19e7 

SE rtODIFJCÓ DE TAL MAilEFM QUE DE LAS 8 09.l PRODUCTOS QUE EN 

1985 REQUERfAll PERMISO PREVIO A LA IMPORTACIÓf'/, EN LA AC--

TUALIDAD SÓLO 636 REQUI EREll DE ESE REQUISITO, COMO PODRÁ OB--

SERVARSE EN EL SIGUIENTE CUADRO, 

FRACCIONES VIGENTES PARA LA lffúRTAC!CW: CO:ffROl..AUl\S Y UB~AS 1981J-1986 

CONCEP1D 1983 ,, lggl¡ % 1985 % 1936 % 

FRACCIONES 
VIGENTES 8 a23 100 8 033 1(1) 8 091 100 8161 100 

FRACCIONES 
CONTROLADAS 8 023 100 5 219 65 839 10 636 8.0 
FRACCJONES 
LIBERADAS 2@ 35 7 252 9'.l 7 512 92.0 

FUENTE: CUADRO ELABORADO CON DATOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ARANCELES, SUBSECRETARf,\ DE COMERC l O EXTER 1 OR, SECOF], 
/'IARZO 2 DE 1987, 
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ESTO ES A PARTIR DE 1984, DEL 100% DE FRACCIONES, SE LIBERA-

RON EL 35% ( 2 044), PARA 1985, LA CONTINUIDAD DE ESTA POL[Tl 

CA PROVOCÓ QUE SE TRIPLICARA EL NÚMERO DE FRACCIONES LIBERA-

DAS PASANDO DE 2 044 OUE CONSTITUYÓ EL TOTAL DE FRACC 1 ONES EN 

1984 A 7 252 FRACCIONES ES DECIR, EL 907,, Y PARA 1986 AUMENTÓ 

A 92%. 

DE LAS FRACCIONES CONTROLADAS, CORRESPONDEN AL SECTOR AGROPE

CUARIO EL 18,0% Y EN MAYOR PROPORCIÓN A LOS PRODUCTOS SUNTUA

RIOS 23.7%, AUTOMOTRIZ 107. Y FARMACÉUTICA 14.3% COMO SE PUEDE 

OBSERVAR EN EL SIGUIENTE CUADRO. 

FMCCICT'lES CONTROLADAS A LA WAJRTACJON POR SEClDR LE ACTIVIDAD. 

RAMA DE ACTIVIDAD ~lo. DE FRACC 1 ONES ~ PORCEIHAJE 'º 

Al AGROPECUARIO Y FORESTAL 1111 18.0 
B) INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 63 10.0 
c) FARMACÉUTICA 91 14.3 

Dl SUNTUARIOS 151 23.7 

El BIENES DE CAPITAL 21 3.7 
F) REGLA OCTAVA 54 8.4 
G) OTROS 139 21.9 

TO TA L 636 100.0 

FUENTE: CUADRO ELABORADO CON DATOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ARANCELES, SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR, SECOF!, 
l'iARZO 2 DE 1987, 

CABE DESTACAR EL CONTRASTE QUE OFRECE EL SECTOR AGROPECttARI O 

Y EL DE BIENES SUNTUARIOS; YA QUE SIENDO EL SECTOR AGROPE- -

CUARIO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DEL PA[S SE MANTENGA -

SÓLO 18% DEL TOTAL BAJO CONTROL; EN TANTO QUE EL DE SUNTUA-

RIOS CONSTITUYE EL 23.7%. 
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EN LO QUE TOCA A LOS PRODUCTOS BÁS J CDS fJO PODEMOS DEJAR DE -

MENC J ONAR QUE tSTOS MAtlTI ENEN ARAllCELES CERO A LA IMPORTACIÓN 

Y SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS 114 PRODUCTOS BAJO CONTROL DEL 

SECTOR AGROPECUARIO COMO SE OBSERVA EN EL S 1 GU! ENTE CUADRO: 

N 1 VEL ARANCELAR !O F l JADO A LAS IriPORTAC IONES DE BAS l COS. 

p R O D U C T O FRACCJÓ~ ARANCEL DJSPOSJC!ÓN 
F 

MAfz 10.05A002 o CONTROLADA 

FRJJOL 07. 05AD02 o CONTROLADA 

TRIGO 10. OlAOOl o CONTROLADA 

ARROZ ENTERO 10.0GAOOl o CONTROLADA 

SORGO EN GRANO 10.07A001 o CONTROLADA 

FUENTE: CUADRO ELABORADO CON DATOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ARANCELES, SUBSECRETARIA DE COMERCJO EXTERIOR, SECOFJ, 
MARZO 2 DE 1987, 

HASTA AQU[ NOS PODEMOS PREGUNTAR ¿ SI NO SERfA MÁS CORRECTO -

MANTENER UNA DOBLE PROTECCIÓN ? ES DECJR, EL CONTROL A LA IM

PORTACIÓN EN ARMONfA COIJ UN NIVEL ARANCELARIO MEDIO 'DE 10% A 

20% QUE CUMPLIRÁ CON DOS OBJETIVOS: EL DE PROTECCIÓN Y ESTÍ-

MULO A LA PRODUCC 16N, 

- EN CUANTO A SU PRIMER OEJETIVO PLAllTEA UrJ 11/CONVEN!ENTE, EN 

EL CORTO PLAZO LOS PRECJOS DE LOS PRODUCTOS B.~SJCOS: FRJJOL, 

MAÍZ y TRIGO SE VERIAN lNCREMENTADOS, EN PRIMER TrnMINO POR 

EL JMPUESTO A LA JMPORTACJÓN, EN SEGUNDO LUGAR DE MANTENER 

VJGENTE LA POLfTJCA DE ELlMlNAClÓN DE SUBSJDJOS A BÁSICOS -

LA SITUACIÓN DE LOS PRECJOS SE VERfA MÁS DJFfCJL PARA LA -

GRAN POBLACJ ÓN, 
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PERO NOS PREGUNTAMOS, 

- ¿ Es MEJOR MANTENER ESTOS PRODUCTOS CON ARANCEL CERO Y PRO

LONGAR POR MÁS TIEMPO NUESTRA DEPENDENCIA CON ESTADOS ÜNJ-

DOS, EN ARAS DE MANTENER PREC 1 os BAJOS AL CONSUMI noR ? 

- Ü BIÉN TRATAR DE PROTEGER A NUESTROS PRODUCTORES CON UN 

ARANCEL MEDIO (10% A 20%) QUE Et! EL MEDIANO O LARGO PLAZO -

NOS ASEGURE LA SOBERANÍA ALIMEflTARIA NACIONAL, CLARO QUE -

ESTA MEDIDA ESTARfA Ef/ ARMOl~fA CON EL CONTROL A LA IMPORTA

CIÓN; AUNADO ADEMÁS A LA POLfTICA COMERCIAL ADOPATADA SE IM

PLEMENTARÁ UNA POLÍTICA AGROPECUARJ/\, QUE PERMITA. 

- ESTIMULAR LA PRODUCCJÓll, MEDIANTE UNA POlÍTICA DE PRECIOS -

DE GARANTfA QUE MÁS QUE TOPES A LA PRODUCCIÓN SE CONVIERTAN 

EN VERDADEROS ESTfMULOS A TRAVÉS DE PRECIOS JUSTOS OUE CU-

BRAN NO SÓLO LOS COSTOS DE p RODUCC l ÓM s rno ADEMÁS Uf/A GANA!:! 

CIA QUE HAGA ATRACTIVO EL PRODUCIR BÁSICOS, 

- CLARO ESTÁ QUE LA POLfTICA DE PRECIOS DE G/•RANTfA 140 ES POR 

SI SOLA LA PALANCA QUE IMPULSE LA PRODUCCIÓN ÉSTA DEBE /\PO

YARSE EN UNA POLÍTICA DE CRÉDITO Y EN LA ORGANIZACIÓN ·Y CAPA 

CITACIÓN CAMPESINA, LA PRIMERA DEBE DIRIGIRSE :'SPECÍFICAME!:J. 

TE A PRODUCTORES DE BÁSICOS, CUYAS TASAS DE INTERÉS DE!l2N SER 

PREFERENCIALES, A FIN DE HACER MAS ACCESIBLE EL CRÉDITO, EN 

TANTO LA ORGANIZACIÓN DEBE TENER COMO OBJETIVO LA AUTOGES-

TJÓN CAMPESINA SIENDO LA CAPACITACIÓN EL INSTRUMENTO PARA -

CONSOLIDAR LA ORGANIZACIÓN Y LOGRAR LA SEPARACIÓN ESTAD0-0!3_ 

GAN 1 z,;c l Ófl. 

EN CONTRASTE A LA POLÍTICA COMERCIAL APLICADA A BÁSICOS, TENJ;: 

MOS QUE LOS PRODUCTOS DED 1 c11nos AL MERCADO EXTERNO SE ENCUEM

TRAN SUMAMENTE PROTEGIDOS POR ARANCELES QUE VAN DE 0 A 20:';, 
Los PRODUCTOS CON UN ARANCEL MEDIO (20:\: j SON EL TABACO, CAFÉ, 

PIÑA FLORES, CEBOLLA Y FRESA SOLO LAS DOS PRIMERAS RE~UIEREN 

TlE PERMISO A LA IMPORTACIÓN, EL RESTO SE ENCUENTRA LIBERADAS; 

LAS HORTALIZAS MANTIENEN UN ARAflCEL DEL 10% Y DISPOSICIÓN ES

PECIAL DE CONTROL. A LA IMPORTACIÓN. 
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NIVEL ARANCELAHIO FIJADO A LOS PRODUCTOS DE EXPORT/'.CION DENTRO 

DE LA TARIFA GENERAL DE HiPORTACION 

P R O D U C T FRACCIÓN ARANCEL 
DISPOSICIÓN 
ESPEC 1 AL 

TABACO 24. 01 A 999 2J CONTROLADA 

CAFE 09. 01 A 001 20 CONTROLADA 

ALGODÓN 35. 01 A Onl 10 LIBERADA 

PIÑA EN ALMI BAR 20.06 A 999 20 LIBERADA 

FLORES FRESCAS 06.03 A 001 20 UBE'lAl:'A 

FOLLAJES 06. 04 A 001 21) CONTROLADA 

TOMATES 07.01 A 006 o CONTROLADA 

CEBOLLA 07. 01 A 004 20 LIBERATlA 

AJO 07.01 A 999 o CONTROLADA 

FRESA FRESCA 03.03 A 001 20 LIBERADA 

PEPINO 07.01 A 999 10 CONTROLADA 

CALABAZA 07. 01 A 999 10 CONTROLADA 

BERENJENA 07.01 A 999 10 CONTROLADA 

CH!CHAROS 07,01 A 999 10 CONTROLADA 

FUENTE: CUADRO ELABORADO COH DATOS DE LA DIRECCIÓll GENERAL DE 
ARANCELES, SUBSECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR, SECOFJ, 
DICIEMBRE DE 1SS8. 

RESULTA ABSURDA LA SITUACIÓN ANTES DESCRITA PUESTO QUE AÚN 

LOS PAISES INDUSTRIALIZADOS DEFICITARIOS EN LA PRODUCCIÓN DE 

CIERTOS PRODUCTOS, TIENDEN A RESTRINGIR LA EIHRADA DE AQUELLOS 

PRODUCTOS QUE PUEDEN DAllAR A LOS PRODUCTORES Y EL DESARROLLO 

DE LA ACTIVIDAD, PARADÓJ 1 CAMEllTE IWESrnAS AUTORIDADES ESTÁN 

CONVENCIDAS QUE SEGUIR UNA POLfTICA TOTAL11ENTE CONTRARIA AL -

DE LOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS ESTO ES LIBERALIZAR PAULATINA

MENTE AL SECTOR AGROPECUARIO, 110 SÓLO COADYL!'/ARÁ EN EL LARGO -

PLAZO A LOGRAR LA AUTOSUFICIENCIA l1LIMEIHAil!A SI !lQ ADEMÁS COt! 

TRIBUIRÁ A MANTENER EM CALMA A LA POBLACIÓN, EN LA MEDIDA QUE 
NO "ENCARECE" EL PAN Y LAS TORTILLAS. 
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EN CUANTO A LOS IMPUESTOS A LA EXPORTACIÓN SE HAM DICTADO - -

ACCIONES ENCAMINADAS PRINCIPALMENTE A LA SJMPLIFICAC!Ótl DE -

TRÁMITES, DE TAL MANERA QUE PARA 1985 SE CONTROLABAN 248 -
FRACCIONES DE UN TOTAL DE 3 053 CONTENIDAS EM LA TARJF;. GENE

RAL DE EXPORTACIÓN. PARA 1986 SE CONTINÚA CON ESA POLfTICA -

REDUC 1 ÉNDOSE LAS FRACC 1 ONES BAJO CONTROL A SÓLO 201 COMO SE -

APRECIA EN EL SIGUIENTE CUADRO. 

FRACCIONES VIGENTES PARA LA EXPORTACICTI: CONTROLADAS Y LIBERADAS, 

CONCEPTO No, DE 
¡, 

FRACC I OllES 

TOTAL FRACCIONES Vi GENTES 3 054 100 

TOTAL FRACCIONES CONTROL/\ 
DAS, 201 5,5 

TOTAL DE FRACCIONES LIBE-
RADAS, 2 853 93.4 

FUENTE: CUA!JP.O ELABORADO CON DATOS PROPORCIONADOS POR LA DIREC 
CIÓN GENERAL DE ARANCELES, SUBSECRETARIA DE COMERCIO :: 
EXTERIOR, SECOFL MARZO 2 DE 1987, 

CABE MENCIONAR QUE EN LO SUCESIVO Y CON EL OBJETO DE IMPULSAR 

LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LAS DlSTHiM5 !J[PErlDENCIAS 

Y ENTIDADES RESPONSABLES DE LA REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÚI< 

DE DETERMINADOS PRODUCTOS ESTARÁN FACULTADAS PARA EXPEDJ R DI -

RECTAMENTE CON CARGO A PERMISOS GLOBALES ANUALES Y OPJNJ(•N -

TÉCNICA, 

AHORA BIÉN, DENTRO DE LAS NEGOCIACIONES DE ENTRADA AL GATT, -

SE RECONOCIÓ EL CARÁCTER PRIORITARIO QUE OTORGA MÉXICO AL SE(;. 
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TOR AGROPECUf1RIO Etl SU POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL, POR LO -

QUE, SE APLICARÁ LA SUSTITUCIÓN GRADUAL DE LOS PERMISOS PRE-

VIOS DE IMPORTACIÓN POR UNA PROTECCIÓN ARANCELARIA EN LA MEDL 

DA QUE SEA COMPATIBLE CON SUS OBJETIVOS, CABE ACLARAR QUE LA 

SUSTITUCIÓN DE PERMISOS POR ARAllCEL NO QUEDO SUJETA A NINGÚN 

CALENDARIO O FECHA ESPECIFICA, 

DEL SECTOR AGROPECUAR JO SE NEGOC 1 ARON 66 FRACC 1 ONES MANTEN 1 Eti_ 

DO PARA LOS MÁS SENS !BLES DE ELLOS, EL REQUI S !TO DE PERM 1 SO -

PREVIO PR 1NC1 PALMENTE A PRODUCTOS DE LOS CUALES EXISTE UN - -

GRAN DÉFICIT EN EL PAfS,,, SE EVITÓ TOTALMENTE LA NEGOCIACIÓN 

DE PRODUCTOS !lf1S 1 COS DE fil Tf, Pf; 1 ORI DAD SOC 1 AL COMO LOS CEREA

LES Y GRANOS O LAS FRUTAS FRESCAS,,,l/ 

A PRIMERA VISTA RESULTA POSITIVO QUE EL GOBIERNO DE MÉXICO NO 

HAYA NEGOCIADO PRODUCTOS BÁSICOS DENTRO DEL GATT, PERO LO -

CIERTO ES QUE ESTE HECHO NO IMPLICA OUE ESTE TIPO DE PRODUC-

TOS SE ENCUENTRE BAJO UNA POLfTJCA ESPECIAL DE PROMOCIÓN Y DE 

PROTECCIÓN A LA PRODUCCIÓN, DADO QUE COMO SE HA VISTO ESTOS -

PRODUCTOS SÓLO REOUI EREN DE PERMISOS PARA PODERSE 1 MPORTAR, 

)./GABINETE DE COMERCIO EXTERIOR 1986, EL PROTOCOLO DE ADHE-

SIÓN DE M~XICO AL GATT. PÁG. 21. 
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4.3 EVOLUC!ON DE LAS EXPORTACJONES Y SU REPERCUSJ ON EN LA Btl 
LANZA COMERCIAL AGROPECUARJA Y DEL PAJS. 

LA ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIOllES AGRfCOLAS MEXICANAS REFLE

JA LA VULNERABILIDAD ECONÓMICA Y LA DEPENDENCIA DEL EXTERIOR, 

LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LAS IMPORTACIONES -

DE ALIMENTOS BÁSICOS, INSUMOS AGROPECUARIOS Y MATERIAS PRIMAS 

INDUSTRIALES, ES MUY ALTO LA RELACIÓN, ES DE 80% TENDIENTE A 

AUMENTAR DEBIDO AL REFORZAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES A TRA-

V~S DE LA COMODITY CREDJT CORPORATJON. 

EL COMERCIO SE REDUCE /\ SÓl_O 12 PRODUCTOS QUE NUESTRO PAfS -

ADQUIERE DE ESTADOS UNIDOS Y QUE REPRESENTA EL 72% DE LAS COtl 

PRAS A ESE PAfS, ENTRE LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DESTACAN LAS 

COMPRAS DE TRIGO, /IA!Z Y SORGO, 

EN CUANTO A LA IMPORTANCIA QUE LAS EXPORTACIONES AGROPECUA- -

RIAS REPRESENTAN EN /_A BALANZA TOTAL DEL PA!S SE APRECIA EN -

EL CUADRO No, 13 

DE 1980 A 1985 SON LAS EXPORTACIONES DE PETRÓLEO LAS QUE CON~ 

TITUYEN EL PRIMER RUBRO GENERADOR DE DIVISAS CON UNA PARTICI

PACIÓN PROMEDIO DE 70%, EN TANTO QUE LAS EXPORTACIONES DE PRQ. 

DUCTOS NO PETRÓLEROS REPRESENTAN EN EL MISMO PERfODO 30, 0%' 

ESTA SITUACIÓN SE MODIFICA EN 1986 Y 1987, DEBIDO A LA BMI\ -
DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS LAS CUALES SE REDUJERON EN UN 

36% SIGNIFICANDO LA MITAD DE SU CONTRIBUCIÓN EN AÑOS ANTERIO

RES EN 1987, SIGNIFICÓ 53.3% MENOS CON RESPECTO A 1985, PASAN 

DO POR TANTO LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS (AGROPECUARIAS, 

MANUFACTURA Y EXTRACTIVAS), A CONSTITUIRSE COMO EL PRIMER RE/j_ 

GLÓN GENERADOR DE DIVISAS; SIENDO LAS MANUFACTURAS LAS QUE -

HAN MOSTRADO UN COMPORTAMIENTO POSITIVO, YA QUE DE 54.5% QUE 

REPRESENTABA EN 1980 PASÓ A 74.4%. EN 1986 Y 33;¡ EN 1987. 
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EN TANTO QUE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO HA TE[i 

DIDO A LA BAJA REDUCI tNDOSE POR TANTO SU IMPORTANCIA COMO GE

NERADOR DE DIVISAS DE 33. 0% QUE REPRESENTABA EN 1980 PASÓ A

SÓLO 10.1% EN 1987, IOSTO ES, CASI SE REDUJO A MÁS DE LA MITAD 

EN 1987, S!Gll!F!CÓ 53,3% MENOS CON RESPECTO A 1985, MÁS AÚN -

SI SE CONSIDERA LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR DENTRO DEL GRAN -

TOTAL, tSTE SÓLO AUMENTÓ EN UN PUllTO CON RESPECTO A 1980, 
S 1 ENDO EN PROMED 1 O PARA TODO EL PER f ODO 7 .1%, 

AL RESPECTO, IWESTRO COMERC 1 O EX TER !OR SE BASA EN SÓLO 20 PRQ_ 

DUCTOS QUE SIGN! FICAN EL 857" DE LAS EXPORTACIONES, ESTO HA-

BLA DE LA POCA POSIBILIDAD QUE TIENE NUESTRO PAfS DENTRO DEL 

CONTEXTO INTERNACIONAL QUE AUNADO A LAS BARRERAS ARANCELARIAS 

Y NO ARANCELARIAS, A LA ESTACIONALIDAD DE LAS EXPORTACIONES -

Y A LOS PRECIOS DECRECIENTES DE LOS PRODUCTOS CONCEDEMOS POCA 

POSIBILIDAD QUE EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO SE CONSTITUYAN -

LAS EXPORTACIONES AGROPECUARIAS EN EL EJE M'.JTOR DE DESARROUO -

DEL PA[S, 
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CONCLUSIONES 

LEGITIMAR EL INTERCAMBIO COMERCIAL BAJO EL ESQUEMA DE LAS VEN 

TAJAS COMPARATIVAS ES CONDENAR A LOS PAISES SUBDESARROLLADOS 

A LA PRODUCCIÓN ESPECIALIZADA, TENIENDO POR TANTO, QUE SACRI

FICAR SU INDUSTRIALIZ/1CJÓN EN EL MEDIArJO PLAZO PARA PRODUCIR 

LAS MATERIAS PRIMAS Y ALIMENTOS QUE LOS PAISES DESARROLLADOS 

flECES !TAN, 

ESTA SITUACIÓN HA SIDO BIEN APROVECHADA POR LOS PAfSES INDUS

TRIALIZADOS YA QUE BAJO ESTA TEOR f /1 HAN PODIDO 1 NM! SCUJRSE EN 

LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DE ESTOS PAfSES, ENCUBR! ENDO LAS 

DIRECTRICES DE POLfT!CA ECONÓMICA A SEGUIR BAJO LA SUPUESTA -

NECESJDAD DE INCORPORAR A ESTOS PAISES EN LA DINÁMICA DE LA -

ECONOMI A 1 NTERrMCI ONAL. 

LA INTRODUCCIÓN DEL ESQUEMA DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS HA -

PROVOCADO QUE LOS PAISES SUBDESARROLLADOS: 

l. ADOPTEN POLlT!CAS QUE TIENEN A LA MODERNIZACIÓN DEL SEC-

TOR AGROPECUARIO CON TODAS LAS CONSECUENC !AS QUE ÉSTO RE

PRESENTA SOBRE LA ESTRUCTURA AGRARIA DE DICHOS PAfSES: EM 

POBRECIMIENTO RELATIVO DE LOS SECTORES CAMPESINOS, 

2. IMPORTACIÓN DE GRANOS BÁSICOS NECESARIOS PARA EL CONSUMO 

DIRECTO DE LA POBLACIÓN Y A PRODUCIR LOS GRANOS SECUNDA-

R!OS (SORGO, SOYA, ETC.), CUANDO ELLO ES FACTIBLE, PERO -

SU ESPECIALIZACIÓN SE HA ORIENTADO NECESARIAMENTE A PRO-

DUCTOS TROP 1 CALES, FRUTAS Y LEGUMBRES, ALGODÓN, CAF~ Y -

ALGUNOS TIPOS DE CARNES, 

106. 



. D~BEMOS DESTACAR OUE LOS PROGRAMAS Y POLfTICAS DE DESARROLLO 

ECONÓMICO ADOPTADOS POR LOS PAfSES SUBDESARROLLADOS ESTÁN BA

JO LA DIRECCIÓN Y VIGILANCIA DE ORGANISMOS llffERNACIDNALES T8 

LES COMO EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FM]), EL llANCO t1UN 

DI AL (Bf1) Y EL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y Cg_ 

MERCIO (GATT), LOS CUALES BAJO EL PRETEXTO DE VIGILAR EL CUM

PLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTOS DE SUS MIEMBROS, LOGRAN QUE 

tSTOS ADOPTEN CIERTAS MEDIDAS DE POLfTICA ECONÓMICA QUE MÁS -

CONVENGA A LOS INTERESES DEL GRAN CAPITAL, CON EL FIN SUPUES

TO DE ELIMINAR LOS DESEOUJLIBRJOS EN BALANZA DE PAGOS, - -

ATENUAR CONTROVERSIAS COMERCIALES ENTRE LOS PAISES, ETC, 

EN NUESTRO CASO, LA INSERCIÓN DE LA ECONOMÍA AL MERCADO INTE!i 

NACIONAL BAJO EL PRINCIPIO DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS Y LOS 

LINEAMIENTOS "RECOMEllDADOS POR ORGAN 1 SMOS 1 NTERN/\CI ONALES HA 

ALTERADO LAS PAUTAS DEL DESARROLLO Y SE HA ADECUADO ESTE A -

LAS NECESIDADES DEL GRAN CAPITAL, DESTIIJANDO A NUESTRO PA!S -

HACER PRODUCTOR DE ALGUNAS FRUTAS Y LEGUMBRES Y UNA SERIE DE 

PRODUCTOS TROPICALES, QUE REQUIEREN LOS ESTADOS UNIDOS. 

DERIVADO DE ESTA POL!TICA DE ESPECIALIZACIÓN LOS ESTADOS UN1. 

DOS SE HA CONSTITUIDO EN UNO DE LOS PRIMEROS PAfSES PRODUCTO

RES DE MAfZ, TRIGO, FRIJOL, SORGO Y SOYA: SITUACIÓN QUE LA HA 

PERMITIDO NO SÓLO CONTROLAR EL MERCADO DE ESTOS PRODUCTOS, -

SINO ADEMÁS UTILIZARLO COMO INSTRUMENTO POLfTICO COERCITIVO -

OUE DISFRAZADO DE PROGRAMA DE "AYUDA" (PROGRAMA Pl ~80), LE -

PERMITE PRESIONAR A LOS PAISES QUE RECIBEN SU AYUDA A SER SU 

INCONDICIONAL ALIADO, 

LA PROBLEMÁTICA DE PRODUCCIÓN ESPECIALIZADA QUE VIVEN LOS -

PAfSES SUBDESARROLLADOS NO SÓLO SE CIRCUNSCRIBE A LOS DESIG-

NJOS POLfTJCOS Y ECONÓMICOS DE LOS PAfSES INDUSTRIALIZADOS, -

SINO ADEMÁS ÉSTA TENDRÁ QUE AJUSTARSE A LOS MERCADOS QUE SE -

LE ASIGNEN EN NÚMERO Y VOLUMEN DE EXPORTACIÓN, YA QUE A NIVEL 
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DE COMERC 1 All ZAC IÓN 1NTERNAC1 ONAL LOS PAÍSES SUBDESARROLLADOS 

TENDRÁN QUE ENFRENTAR DOS OBSTÁCULOS, 

l. COMPETENCIA DESLEAL VÍA SUBSIDIOS A LA EXPORTACIÓN POR -

PARTE DE LOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS, 

2. BARRERAS COMERCIALES DE TIPO ARANCELARIO Y NO ARANCELA- -

R 10, 

ESTOS DOS FACTORES DERIVARÁN EN: 

REDUCCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PP.ÍSES DE MENOR DE

SARROLLO COMO CONSECUENC 1 A DE LA COMPETE!IC 1 A DESLEAL DE -

LOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS, Y DE LAS BARRERAS COMERCIA-

LES ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS; EL PRIMER FACTOR DE-

TERMINARÁ LA CAPACIDAD DE EXPORTACIÓN DE LOS PAfSE!; DE MJ; 

NOR DESARROLLO, YA OUE ÉSTA PUEDE VERSE OBSTACULIZADA EN 

CUALQUIER MOMENTO POR UN AUMENTO EN LOS SUBSIDIOS A LA EK 

PORTACIÓN DE AQUELLOS PAÍSES, EN TANTO, QUE LA SEGUNDA -

DEPENDERÁ DE LOS INTERESES POLfTICOS Y DE LAS CONDICIONES 

ECONÓMICAS DEL PAÍS EN CUESTIÓN, 

LO ANTERIOR TRAERA COMO RESULTADO OUE ESTOS PAfSES CUEN-

TEN CON MENOS RECURSOS (VÍA EXPORTACIONES), PARA FINAN- -

CIAR SU DESARROLLO EN FORMA SANA, TENIENDO QUE RECURRIR -

AL ENDEUDAMIENTO EXTERNO E INTERNO PARA FINANCIARSE; RE-

VIRTIÉNDOSE ESTE MECANISMO EN EL CORTO Y LARGO .PLAZO EN -

UN OBSTÁCULO AL DESARROLLO POP. EL COSTO DEL ENDEUDAMIENTO, 

ADOPCIÓN DE POLfTICAS COMERCIALES COMO LA LJBERALIZACIÓN 

COMERCIAL INDISCRIMINADA, LA CUAL TENIENDO COMO FIN LO- -

GRAR UNA MAYOR PART!C 1PAC1 ÓN DE LOS PAÍSES SUBDESARROLLA

DOS EN LA EXPORTACIÓ!i DE PRODUCTOS AGR!COLAS Y MANUFACTU

RADOS; EN LA PRÁCT! CA ÉSTA RESULTA CONTRAPRODUCENTE, YA -

QUE: 



ESTA 
SM.lR 

1ESIS 
DE LA 

NO ornr 100 
51Bll01tGit -· 

NO EX l STE REC ! PROC!DAD EN LA Ll ilERALl ZAC l ÓN DEL llERCADO 

CERRÁNDOSE MÁS EL MERCADO DE LOS PAÍSES l NDUSTR!ALIZA-

DOS MEDIANTE LA INTRODUCCIÓN DE UNA GRAN VARIEDAD DE MJ; 

CANISMOS PROTECCIONISTAS TALES COMO LAS LLAMADAS BARRE

RAS NO ARANCELARIAS; CUOTAS DE IMPORTACIÓN, NORMAS SANL 

TAR!AS Y DE CALIDAD, RESTRICCIONES CUANTITATIVAS, ETC. 

AL ABR 1 RSE EL MERCADO lllDl SCR l MI NADAMENTE Y IW EX l ST IR 

LAS MEDIDAS DE PROTECC!Óll ARt.IJCELARIA A LA IMPORTACIÓN 

DE PRODUCTOS DEFICITARIOS Y CIRCUNSCR 1 B!R LA PROTEC--

CIÓN EXCLUSIVAMENTE DE ESTOS PRODUCTOS A LOS PERMISOS -

PREVIOS DE IMPORTACIÓN, D:OJARÁ A LOS PRODUCTORES NAC!O

llALES DESPROTEG l DOS HAC l ENDO MÁS D!F re l L DE LOGRAR LA -

AUTOS UF le 1 ENC ¡A DE ALGUNOS BÁS l cos COMO: FR l JOL, MA rz, 

TRIGO, SORGO, ETC, 

HASTA AQUÍ NOS PODEMOS PREGUNTAR ¿ SI NO SER [A MÁS CORRECTO -

MANTENER UNA DOBLE PROTECCIÓN ? Es DECIR, EL CONTROL A LA 1/1 

PORTAC!ÓN EN ARMONÍA CON LA FIJACIÓN DE UN ARANCEL OUE CUMPL.L 

RÁ CON DOS OBJETIVOS: EL DE PROTECCIÓN Y ESTÍMULO A LA PRO-

DUCCIÓN, 

EN CUANTO AL PRIMER OBJETIVO SE PRESENTA UN INCONVENIENTE; 

EN EL CORTO PLAZO, LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS: 

FRIJOL, MAfZ Y TRIGO SE VERfAN INCREMENTADOS, EN PRIMER -

TÉRMINO POR EL IMPUESTO A LA IMPORTACIÓN, EN SEGUNDO LU-

GAR DE MANTENER \llGEllTE U, POLÍTICA DE ELIMINACIÓN DE SU!l. 

SIDIOS A BÁSICOS LA S!TUAC!ÓI/ DE LOS PRECIOS SE VERÁ MÁS 

DIFÍCIL PARA LA GRAN POBLACIÓN PERO NOS PREGUNTAMOS. 

¿ ES MEJOR MANTENER ESTOS PRODUCTOS CON ARANCEL CERO Y -

PROLONGAR POR MÁS TIEMPO NUESTRA DEPENDENC 1 A CON EsTlibos 

UNIDOS, EN ARAS DE MANTENER PRECIOS BAJOS AL CONSUMIDOR ? 
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Ü BI ÉN TRATAR DE PROTEGER A NUESTOS PRODUCTORES CON UN -

ARANCEL MEDIO (10% A 20%) QUE EN EL MEDIAllO O LARGO PLAZO 

NOS ASEGURE LA SOBERAN!A ALIMEtlTARIA NACIONAL. CLARO ES

TÁ QUE ESTA MEDIDA ESTl\R!A E!-1 ARMONfA CO!j EL CONTROL A LA 

IMPORTACIÓN, AUNADO ADEM11S A LA POL!TICA COMERCIAL ADOPTA 

DA SE IMPLEMENTARÁ UNA POL!TICA AGROPECUARIA, QUE PERlllTI\: 

ESTIMULAR LA PP.ODUCC 1 Ótb MEDIANTE UllA POLfT 1 CA DE PREC JOS 

DE GARANT f A QUE MÁS QUE TOPES A Lf, PRODUCC 1 ÓN SE CONV 1 ER

TAll EN VERDADEROS EST!MULOS A TRAVÉS DE PRECIOS JUSTOS -

QUE CUBRAll no SÓLO LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN SIMO ADEMÁS -

UNA GAt1AllCIA QUE HAGA ATRACTIVO EL PRODUCIR BÁSICOS. 

EN CONTRASTE A LA POL!TICA COMERCIAL APLICADA A BÁSICOS, TEN~ 
MOS QUE LOS PRODUCTOS DEST! NADOS AL MERCADO EXTERNO SE EN- -

CUENTRAN SUMAMENTE PROTEGIDOS CON ARANCELES QUE VAN DE o A --

20%. Los PRODUCTOS CON Ull ARAllCEL ALTAMENTE PROTECCIONISTA -

(2')%), SON EL TABACO, CAFL PI11A Y FLORES, CON UN ARANCEL DEL 

10%, MÁS LA PROTECCIÓN ADICJONAL DE PERMISO A LA IMPORThCIÓN, 

LAS HORTf,LJ ZAS, Ell T/\!ITO QUE LAS FRUTl1S FRESCAS MANTIENEN UN 
ARM;CEL MEDIO DE 20%, ADEMÁS DEL PERMISO A LA IMPORTACIÓN. 

SIENDO LA LIBERALIZACIÓN COMERCIAL BAJO PRESIÓN EXTERNA DI- -

F!clLMENTE CUMPLIRÁ CON LOS OBJETIVOS INTERNOS PLAllTEADOS Y -

SI EN CAMBIO CUMPLIRÁ CON EL FIN ÚLTIMO DE ABRIR EL MERCADO -

PARA LOS PRODUCTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS Y AS! CONTRIBUIR A -

ALIVIAR EL DÉFICIT COMERCIAL DE ESE PA!S, EL CUf,L f\SCIENDE A 

170 MIL MILLONES DE DÓLARES EN 1986. 

LA ENBESTIDA COMERCIAL DE ESTADOS U!l!DOS, APOYADA EN su LEY -

DE COMERCIO Y ARANCELES A NUESTRO PA!S, SE DÁ DENTRO DE LOS -

LINEAMIENTOS DE SU IWEVA POLITICA COMERCIAL HITERNACIONAL Y -

RESPONDE A LOS GRAVES PROBLEMAS QUE ATRAVIEZA EL SECTOR EXTER 

NO DE LA ECONOMfA DE ESE PA!S, ORILLANDO A MÉXlCO A CONCERTAR 
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CONVENlOS COMERCIALES BILATERALES COMO EL ENTENDIMIENTO DE 1!1 

PUESTOS COMPENSATORIOS FIRMADO l:N ABRIL DE 1985, Y LA ENTRADA 

AL GATT EN 1985, QUE MÁS QUE GARANTJZAR EL INGRESO DE NUES- -

TROS PRQ[)UCTOS A ESE MSP.CfillQ,. CUE ES LO OUE l·\i\S PREOCUPA />J... GoBJ ERNO -

MEXICANO (DADO LO POCO DIVERSIFICADO DEL MERCADO), POR LA MAi; 

NITUD DEL JNTERCAMBJO QUE REAL!ZA 58% DE NUESTRAS EXPORTACJO

NES Y EL 65% DE IMPORTACIDJJESJ LO QUE PONE EN UNA POSICIÓN -

ABIERTA A ACEPTAR LAS DISPOSICIONES QUE DICTE ESTADOS UNIDOS 

EN MATERIA COMERCIAL Y ECONÓMICA QUE MÁS CONVENGA A SUS INTE

RESES, 

HASTA EL MOMENTO LA POLfTiCA COMERClAL DE ESTADOS UNIDOS DlRl 

GIDA A MÉXICO HA PROVOCADO LA EXCLUSIÓN EiJ 1987 DE 36 PRODUC

TOS DEL SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS CON UN VALOR DE 

IMPORTACIÓN DE 867,7 MILLONES DE DÓLARES, EXISTIErmo LA POSl

Bl LJ DAD REAL DE NO EXISTIR ARREGLO POR LA DESAVEN l ENCI A SURGl 

DA ENTRE AMBOS PAfSES SOBRE LA LEY DE PATENTES Y MARCAS, DE -

REDUCl R AÚN MÁS LA Ll STA DE PRODUCTOS QUE SE BENEF I C l AN DEL -

S. G.P • 

• COMO UNA BARRERA MÁS SE HA AGREGADO A LAS EXPORTACIONES DEL -

SECTOR AGROPECUARIO y FORESTAL, "LA LEY DE RECUPERACIÓN EcoNQ. 

MICA DE LA CUENCA DEL CARIBE", L.~ CUAL SURGE COMO UN INSTRU-

MENTO DE PRESIÓN PARA AQUELLOS PAf SES QUE APOYAN EL DERECHO -

DE LIBERTAD Y DEMOCRACIA DEL PUEBLO DE NICARAGUA YA QUE, SÓLO 

OFRECE TRATO PRffCRENcl A.l ARANCELARIO A AQUÉLLOS PAÍSES QUE -

EN MOMENTO COMO LOS ACTUALES SE ALlNEAN A LAS DISPOSICIONES -· 

POLfTJ CAS Y ECONÓMICAS QUE MARCl\ll LOS ESTADOS UIH DOS, LOS - -

PAfSES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE ESTA INICIATIVA DE LEY - -

(GUATEMALA, HONDURAS, EL SALVADOR, COSTA RICA, PANAMÁ, ETCL 

SE CONFIGURAN COMO UNA CRECIENTE COMPETENCIA DESLEAL PARA LOS 

'PRODUCTOS MEXICANOS ESPECIALMENTE FRUTAS Y HORTALJ ZAS, 
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A RAfZ DE LA AGUDIZACIÓN DE LOS CONFLICTOS COMERCIALES EN LOS 

ÚLTIMOS AÑOS CON LOS ESTADOS UNIDOS, Y A FIN DE MANTENER NUE_!¡ 

TRA ECONOMIA EN EL PLANO INTERNACIONAL EN MATERIA DE PRODUC-

CIÓN Y COMERCIO QUE "RECOMIENDE" EL BANCO MUNDIAL PARA LOS -

PAISES EN DESARROLLO, LA PASADA ADMINISTRACIÓN DECIDIÓ EN -

PRIMER LUGAR INGRESAR AL GATLE INSTRUMENTAR UNA SERIE DE PRQ 

GRAMAS DE APOYO COMO EL PROGRAMA DE FOMENTO INTEGRAL A LAS -

EXPORTACIONES, EL PROGRAMA AGROINDUSTRIAL, ETC., QUE LE PERML 

TAN CUMPLIR CON CADA UNA DE LAS "RECOMENDACIONES" DEL BANCO -

r1urm1AL. 

El GATT Y EL PROF !EX, SE COMPLEMEt/TAN PERFECTAMENTE YA QUE -

AMBOS PROPUGNAN POR LA LIBERALIZACIÓN DEL MERCADO, EL ÁMBITO 

DE ACCIÓN DEL PRIMERO SE REDUCE A LA PROBLEMÁTICA COMERCIAL; 

MI ENTRAS QUE EL PROF! EX ABARCA UNA SER 1 E DE ASPECTOS QUE VAN 

DESDE LA EXPLICACIÓN DEL REZAGO DEL SECTOR AGRfCOLA CON RES-

PECTO AL SECTOR INDUSTRIAL y COMO COMBATIRLO (A TRAVes DE LA 

MODERNIZACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO), PARA LOGRAR EL CAMBIO ES

TRUCTURAL, AS! COMO ORGANIZAR Y PLANIFICAR LA PRODUCCIÓN DE -

AQUÉLLOS PRODUCTOS QUE REQUIEREN LOS ESTADOS UNIDOS, RACIONA

LIZAR GRADUALMENTE LA PROTECCIÓN, ÉSTO ES ELIMINAR LOS PE'RMI

SOS PREVIOS DE IMPORTACIÓN POR ARANCELES Y OTORGAR U.S MAYO-

RES FACILIDADES LEGALMENTE PARA INGRESAR INVERSIÓN EXTERNA A 

TRAVÉS DE LAS EMPRESAS DE COMERCIO EXTERIOR, 

CON EL PROFIEX SE ABARCA TODA UNA SERIE DE POLITICAS Y LINEA

MIENTOS QUE EN LA DÉCADA DE LOS OCHENTA EL BANCO MUNDIAL TRA

TA DE APLICAR MEDIANTE "RECOMENDACIONES" A LOS PAf SES SUB DE Sil. 

RROLLADOS, 

LA IDEA DEL BANCO MUNDIAL, SEGÚN LA CUAL LA EXPORTACIÓN Y EJ;

CAPITAL EXTRANJERO SON LA CLAVE DEL DESARROLLO; HA PERMITIDO 

QUE LOS GOBIERNOS DE LOS PAISES DONDE SE UBICAN SUS INTERESES 
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MODIFIQUEN E IMPLEMENTEN MECANISMOS LEGALES QUE LES PERMITAN 

MAYOR LIBERTAD PARA EFECTUAR SUS OPERACIONES. 

HASTA EL MOMENTO Y COMO RESULTADO DEL COMPROMISO ADQUIRIDO AL 

INGRESAR AL GATT Y LA APLICACJÓN DEL PROFIEX, SE ENCUENTRAN -

LIBERADAS EL 92% DE LAS FRACCJONES Y SÓLO EL 8% SE ENCUEIHRAN 

BAJO CONTROL, DE ESTAS FRACCJONES CORRESPONDE AL SECTOR AGR9_ 

PECUARIO EL 18% Y 23.7% A LOS PRODUCTOS SUNTUARIOS; ESTA PAR/i 

DÓJA CONTRADJCE LAS DECLARACIONES OFICIALES DE PROTEGER AL -

SECTOR AGROPECUARIO Y EN PARTICULAR AL DE PRODUCTOS BÁSICOS. 

AL RESPECTO NOS ENCOHTRAMOS QUE EL MA!s, FRIJOL, TRJGO Y -

ARROZ SE ENCUENTRAN LIBRES DE IMPUESTO A LA IMPORTACJÓN COll -

ARANCELES DE CERO Y SÓLO SE REQUIERE DE PERMISO PARA LA IMPOR 

TACIÓN, ESTA SITUACIÓN COMO YA SE DECIA ANTERJOMENTE DEJA -

DESPROTEGIDO A LOS PRODUCTORES NACJONALES DESALENTANDO LA PRQ_ 

DUCCIÓN AIHE LA EVIDENTE E JNEVITABLE JMPORTACJÓN DE ESTOS -

PRODUCTOS QUE EN UN 90% PROVIENEN DE LOS ESTADOS UNIDOS, SI

TUACIÓN QUE PERMITIRÁ QUE SE AHONDE LA DEPENDENCJA CON AQUEL 

PA[S ANTE LA AUSENCIA DE UNA POL[TICA COMERCIAL PROTECCIONIS

TA PARA ESTOS PRODUCTOS Y POR LA FALTA DE UNA VERDADERA POLf

TICA DE APOYO A LA PRODUCCi ÓN DE BÁSICOS (AUMENTO EN LOS PRE

CIOS DE GARANT[A, AUMENTAR LA SUPERFICIE CULTIVADA PERO SOBRE 

TODO EN LAS ÁREAS DE RIEGO, MAYORES CR~DITOS, DISMINUCIÓN EN 

LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, ETC,) QUE ASEGURE EL CRECIMIENTO -

DE LA PRODUCCIÓN Y EVITE LA SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE PRODU~ 

TOS DE EXPORTACIÓN POR LOS DE GRANOS BÁSICOS, 
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