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RESUMEN 

PEREZ TAPIA DEMETRIO. El GATT y su influencia en el sector p~ 

cuario de México. (Bajo la asesor!a de: Héctor Castel! Blanch 

y Enrique Sánchez cruz) . 

En el año de 1948, se reunieron veintitr~s países para forma

lizar un acuerdo para liberar el comercio internacional. Es~c 

acuerdo es el que constituye el GATT, que significa: Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Tiene una cs--

tructura normativa conformada por treinta y· ocho artículos, -

que contienen el cedigo de reglas del comercio internaci.onal 

y se constituye como un foro para resolver y discutir dj fere!' 

cias. Sus instrumentos y principios m!s importantes son: la -

cláusula de la naci6n m!s favorecida, basada en el concepto -

de no discrirninaci6n, la protecci6n mediante aranceles, una -

base estable para el comercio y el apoyo a la integraci6n de 

Uniones Aduaneras o Zonas de Libre Comercio. 

Fue con estas ventajas que el Presidente Miguel de la Madrid 

di6 instrucciones precisas para que se iniciara el proceso de 

incorporaci6n de M~xico a dicho organismo y, a partir del 25 

de agosto de 1986, despu~s de haber resaltado el carácter 

prioritario que tiene el sector agropecuario nacional, nues-

tro país se convirtió en la parte cont7atante nonagésimo sc-

gunda y 1.1ued6 automáticamente integrado al comercio interna--

cional. 

A lo largo de este trabajo se analizan los principales aspec

tos de la economía nacional, acudiendo a informaci6n estad!s-



INTRODUCCION 

A trav~s del tiempo, la preocupaci6n fundamental de los 

gobiernos ha sido la de dar alimento a sus pueblos; para este 

fin, lo 6ptimo es que el'pats produzca sus propios v!veres, -

ya que éstos son un arma que generalmente la usan los podero

sos para oprimir a los d6biles. 

Como es bien sabido por nosotros, para que un pais pro

grese y alcance un status de pa!s del primer mundo, tiene que 

comerciar con el resto de las naciones del orbe. Esto no es -

f4cil en virt~d de que siempre existen intereses de por medio, 

así que los propios paises han creado un organismo internaci~ 

nal de comercio a fin de reglamentar el intercambio: el GATT. 

As! pues, el GATT sur9i6 como la soluci6n para destrabar 

el comercio entre el mayor natrero de pa!ses que se puedan in

tegrar, de tal forma que todos y cada uno de ellos resulte b~ 

neficiado. 

M€xico a partir de 1985 inici6 los trl!mites de adhesi6n 

a este organismo para abrir sus fronteras al intercambio co-

mercial y dejar de manejar su comercio exterior a base de co~ 

venias bilaterales, los cuales no siempreeran negociados con 

base en valores tales corno la eguidad y el derecho al desarr~ 

llo, 

Nuestra adhest6n trajo consigo un cambio tota1 en la -

mentalidad de todos los que, de alguna manera, se ven involu

crados en el medio pecuar~o, ya que aparentemente estamos de! 



pertando de un lar90 y peligroso letargo en el que, el afAn -

proteccionista por una parte, y la falta de apoyo para este -

sector por la otra, los tenta sumidos en un atraso de alrede

dor de cuatro d@cadas. 

Dentro de los puntos que MAxico negociO para la adhe--

si6n al GATT resalta el referente al compromiso de ir abrien

do ~radualmente las fronteras para los productos pecuarios de 

otros paises. Esta apertura paulatina dar! oportunidad a que 

los productores cambien sus tradicidonales formas de explota

ci6n por nuevos sistemas que les convierta en una industria -

eficiente y dinSmica, 

A lo largo de este trabajo se analizan m4s detenidamen

te las circunstanctas especiales bajo las cuales nuestro pats 

negoci6 su ingreso al muticitado organismo, a fin de poder d!:_ 

terminar si esta deciaten ha de redundar ftnalmente en benefi 

cio o perjuicio de la industria pecuaria nacional. 



CAPITULO I 

METODOLOGIA. 

El prop6stto de este cap!tulo es el de plantear el m~t~ 

do de anSlisis que se ut~liza en el desarrollo del presente -

trabajo de tesis. Este método consiste en la investígaci6n -

tanto de la estructura b!sica que sustenta el Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) , as! como de las 

estad!stica5 tanto de la producción pecuaria como del comer-

cio internacional que ha mantenido nuestro pa!s en los Glti-

mos años¡ a fin de dar cumplimiento a los siguientes objeti-

vos: 

- Analizar el contexto del Acuerdo General sobre Aran

celes Aduaneros y Comercio (GATT), a fin de conocer 

la trascendencia del ingreso de nuestro nnís al mis-

mo. 

- Analizar los !ndices de producción del sector pecua

rio en México, anteriores y posteriores a la fecha -

de adhestOn al Acuerdo. 

- Identificar las principales ventajas y desvenLajas -

del in.gr~so al Acuerdo para los producLores de la i~ 

dustria pecuaria nac~onal. 

El cumplimiento de estos objetivos nos llevará a la -

confirmaci6n o negaci6n de la hio6tesis gue motiv6 la elecci6n 

de este tema como trabajo de tesis: 
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"El ingreso de México al Acuerdo General sobre Arance

les Aduaneros y Comercio, influye nocivamente en la i~ 

dustria pecuaria nacional''. 

Definici6n de las variables: · 

Variable Dependiente: La Industria Pecuaria Nacional. 

Variable Independiente: El GATT. 

Se deber4 entender por industria pecuaria nacional, al 

conjunto de explotaciones, f4bricas, comercios y empresas me

xicanas en general, cuyas materias primas fundamentales son 

los productos de origen animal; al mismo tiempo que el GATT -

se considerar~ como un acuerdo intergubernamental o tratado -

multilateral de comercio que consigna derechos y obligaciones 

rec!procos en funci6n de sus objet~vos y principios (ver Cap! 

tulo II). 

Ahora bien, para facilitar esta investigaci~n, a su -

vez se derivan varios indicadores de cada una de las varia--

bles de lo cual se obtiene el siguiente cuadro; 



7 

METODO DE ANALISIS DE LA TESIS 

Variable 

Industria Pecuaria 

Nacional 

Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT) 

Indicadores 

Producci6n.anual de: 

- Ganado bovino de carne 

- Ganado bovino de leche 

- Ganado porcino 

Ganado caprino 

- Ganado lanar 

- Tarifas otorgadas a los produ~ 

tos pecuarios. 

- Nivel de exportaci6n de estos 

productos hasta antes del 

Acuerdo. 

- Nivel de exportaci6n de estos 

productos despu~s de la adhe-

si6n al GATT. 

- Nivel de importaci6n de estos 

productos hasta antes del Acuer 

do ll9BS). 

- Nivel de importaci6n de estos 

productos despu~s de la adhe-

si6n al GATT. 



CAPITULO II, 

ANTECEDENTES, OBJETIVOS, ESTRUCTURA Y MARCO JURIDICO DEL GATT. 

Antecedentes. 

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comer-

cio, en abreviatura, GATT (General Agreement on Tariffs and 

Trade), es un tratado multilateral e intergubernamental que 

concierne al comercio internacional y que se halla en vigor 

desde hace cuarenta años, es decir, desde el lo. de enero de -

1948 (1). 

En el decenio de 1930, cuando la econom!a mundial atr,!_ 

vesaba por un periodo de depresi6n intensa, muchos gobiernos -

trataron de protegerse con la creaci~n de obstSculos al comer

cio en diversas formas: aranceles elevados, contingentes de i~ 

portaci6n, control de cambios, etc. Fue durante la Segunda Gu~ 

rra Mundial que se hizo patente el riesgo de que estas restri~ 

ciones afectaran a todos los pa!ses de una manera permanente -

si no se trataba con enerq!a de eliminarlas. El Acuerdo Gene-

ral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio es el principal resu1 

tado de los esfuerzos realizados en este sentido Cl-7). 

Para reseñar estas tentativas- hay que remontarse a la 

Carta del AtlSntico y a los acuerdos de pr~stamos y arriendo-

en virtud de los cuales los aliados en la 9uerra se habfan co~ 

prometido a colaborar en la creaci6n de una red comercial uni

versal fundada en el principio de la no discriminaci6n y cuyo 

objetivo consistirfa en elevar los niveles de vida, favorecie~ 



do el intercambio de bienes y servicios en un ambiente de li

bertad y equidad compl~tas. 

Con este f~n, los Estados Unidos, el Reino Unido y -

otros importantes países comerciales vislumbraron la posibil! 

dad de crear organizacíones internacionales encargadas de re

solver los problemas que plantear!a la postguerra en materia 

monetaria, de inversiones y de comercio; de tal forma que se 

crearon el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interna-

cional de Reconstrucci6n y Fomento, en la Conferencia de 

Bretton Woods, antes de finalizar la guerra. 

Pero, por distintas razones, especialmente su alcance 

y su complejidad, hasta marzo de 1948 no se tennin6 la Carta 

de la Organizaci8n Internacional de Comercio (OIC}, que deb!a 

ser la tercera instituci6n especializada en asuntos econ~mi--

cos. 

El antecedente a la creaci6n de la OIC fue la confe-

rencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo que se 

celebr6 en La Habana, Cuba del 21 de noviembre de 1947 al 24 

de marzo de 1948, en la cual se elabor6 un convenio conocido 

como la Carta de la Habana y el cual fue firmado en represen

taci6n de IM§xico por los señores: Lic. Mario Ram6n Beteta y -

Don Carlos Novoa. 

Paralelamente a estos hechos, los gobiernos que cons

titu!an la Comisien preparatoria (encargada por el Consejo 

Econdmico y social de las Naciones Unidas de establecer la 
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carta} decidieron to~ar la iniciativa de celebrar neqociacio

nes para reducir los aranceles aduaneros y otras restriccio-

nes comercíales sin esperar a que se creara dicha or~aniza--

ci6n (7,12). 

As! pues, en octubre de J.947 se celebr6 en Ginebra la -

primera conferencia de negociaciones arancela~ias, de la cual 

surgi6 la f~rma del multícitado Acuerdo (GATTl por veintitr~s 

países:· Australi:a, Délgi.ca, Brasil, Binnania, Canad3., Ceylán, 

Checoslovaquia, Chile, China, Cuba, Estados Unidos, Francia, 

India, L!bano, Luxemburgo, Norueqa, Nueva Zelandia, Pakistán, 

Países Bajos, Rhodesia del Sur, Reino Unido, Siria y Sud!fri

ca. Este tratado consigna derechos y obligaciones recíprocos 

a fin de regular la din4mica del comercio internacional con -

base en la reducci6n de obst4culos ~ara, el intercambio. 

El carácter de mecanismo provisional bajo el cual fue -

concebido originalmente, fue modificado para el lapso previo 

a que entrara en vigor la Carta de La Habana, pero ~sto nunca 

sucedi6 debido a la falta de apoyo por parte de los Estados -

Unidos y por lo tanto, se a~andon6 la idea de crear 1a Orga-

nizacien Internacional de Corrercio (OIC}. 

Esta situaci5n es la que realz6 la importancia del GATT; 

ya que qued6 convertido en el tlnico instrumento intf?rnacional 

encargado de norrnar la conducta comercial de las siete prin::i

pales naciones de la ~poca; Bél~ica, Canad4, Estados Unidos, 

Francia, Holanda, Luxemburgo y Reino Unido. 
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A conLinuacíón se presenta un resumen de los plantea--

mientos y resoluciones m~s importantes a que han dado lugar -

las siete rondas de negociaciones celebradas bajo.los auspi-

cios del GATTt 

Annecy (1947), Torauay (1950-51) y Ginebra (1955-56); -

la negociaci6n de Annecy permiti6 el ingreso de 11 pa!scs y -

en la de Torquay in9res6 la RepQblica Federal de Alemania al 

GATT, registr~ndose ademas una reducci6n del 25 por ciento en 

los aranceles promedio en relaci6n con 1948. La de Ginebra 

fue una neqociaci~n modesta. 

La Ronda Dillon. Nombrada as! oor la propuesta del sub

sec~etano. de estado Norteamericano Douglas Dillon de celebrar 

sirnult!neamente una negociaci6n arancelaria con las negocia-

cienes que •debertan llevar a cabo los miembros de la Comuni-

dad Europea en raz6n del establecimiento de la Tarifa Externa 

ComQn (TEC); los resultados de esta ronda no fueron muy impoE 

tantea para la cuesti6n arancelaria sino m&s bien para la --

cuesti6n pol!tica. Fue la primera vez que la Comunidad Econ6-

mica Europea ne9oci6 a nombre de sus países miembros y que se 

intent6 hacer una "ne9ociaci6n lineal" es decir, lograr redu~ 

ciones porcenb.Jales id~nticas a los ardnceles de todos los pr~ 

duetos, en vez del m@todo tradicional de negociar producto --

por prod~to. 

La Ronda Kennedy. La Ley Norteamericana de Expansi6n C2 

mercial de 1962 autoriza a la administraci6n de ese pa!s a n~ 

gociar reducciones arancelarias del 50 por ciento en un lapso 
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de cinco aros, as! corno una su~resi6n completa de los arance

les de los ~roductos en que el 60 oor ciento o más del carner

ero mundial sea realizado por la Comunidad Econ6mica Europea 

y los Estados Unidos. En virtud de que el Retno Unido no ha-

b!a llegado a adherirse a la CEE, la regla del 90 por ciento 

es desechada, pero se conserva el objetivo del 50 por ciento 

para las negoc~aciones entre parses desarrollados. En las ne

gociaciones entre estos filtimos v los oafses en desarrollo se 

si~ui6 el m~todo tradicional de producto por producto. 

En las negociaciones Kennedy tambi~n se intentd llevar 

a cabo negocfaciones sobre obst~culos no arancelarios, liber~ 

li zar los intercambios a9rS:colas ~, tornar en consideraci6n las 

necesidades de los pa!ses en desarrollo. Sin embarqo, en es-

tos tres sectores los resultados fueron casi nulos. Las redu~ 

cienes arancelarias por su parte, arrojaron un balance muy P2 

sitivo. En efecto, en promedio las reducciones arancelarias -

alcanzaron el 35 por ciento para los productos industriales, 

escalonadas en cinco años (1960-1972), abarcando las tres --

cuartas partes del comercio mundial. 

En promedio aritrn4tico la tarifa comunitaria para los -

productos industriales se estableci6 en 8 por ciento, la de -

Estados Unidos en 13.4 por ciento y la de Jap6n en 11.7 por -

ciento. 

La Ronda Tokio. Apenas acabadas las reducciones aranc~ 

!arias decididas en la Ronda Kennedy, los Estados Unidos pro

pusieron una nueva negociac16n comercial aue abarcara tanto -

el campo arancelario como el no arancelario, lo que fue acep-
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tado por Europa, Jap6n y los demás ~a!ses industrializados. 

Las negociaciones se iniciaron formalm~nte el 14 de 

septiembre de 1973 en Tokio, pero en realidad entraron en su 

etapa~intensiva hasta 1977. 

La f6rmula de neqociaciOn propuesta por Estados Unidos 

fue del tipo lineal (como en la Ronda Kennedy), mientras que 

la de la CEE tendi6 a la •armonizaci6n tarifaria en raz6n de 

los mGltiples picos (aranceles muy elevados para ciertas PªE.. 

tidas arancelarias) que mostraba la estructura tarifaria no~ 

teamericana. Se lleq6 a un compromiso en base a una fórmula 

propuesta por Suiza, mediante la cual los aranceles mAs ele

vados recibirlan mayores reducciones que los mSs bajos. 

El resultado de la Ronda Tokio, en lo que hace a los -

aranceles, fue una reduccien arancelaria promedio del orden 

del 33 por ciento. Sin embargo, en ciertos sectores no hubo 

reducci6n alguna (autom6viles, camiones, semiconductores, -

ciertos textiles} y en otros (sector textil en general) tu-

vieron reducciones por debajo del promedio. La reducción 

arancelaria en principio debla escalonarse en un periodo de 

ocho años, aunque algunos pa!ses han acelerado el proceso -

(7, 12). 

Al igual que en la Ronda Kennedy, las negociaciones e~ 

tre patses desarrollados y en desarrollo se llevaron a cabo 

sobre la base de producto por producto. En estas negociacjo

nes participaron 33 pat~es en desarrollo miembros y no miem

bros del GATT, incluido México. 
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La importancia relattva de las restricciones no arance

larias en el comercio ínternacíonal ha aumentado en la medida 

en que los derechos arancelarios se han reducido en las suce

sivas negociaciones del GATT. 

De hecho, el ~xito del GATT en este terreno no se acer

ca al alcanzado en reducir las restricciones arancelarias.Sin 

embargo, lo que el GATT ha hecho, o intentado hacer, en el -

curso de las negociaciones comerciales no es despreciable.As! 

durante la Ronda Tokio se ne~ociaron una serie de Cddigos de 

Conducta que buscan minimizar el efecto de esas barreras so-

bre el comercio internacional. Sin embargo, una caracter!st!, 

ca particular de esos C6diqos de Conducta es que s61o se apl! 

can a los paises signatarios de los mismos y, por lo tanto, -

no son parte integrante del Acuerdo General. 

Los C6digos negociados fueron los siguientes: subsidios 

e impuestos compensatorios, normas, dumping y derechos anti-

dumping, valoract6n aduanera, compras gubernamentales y lice!!. 

cias de importaci6n. 

Adicionalmente se negociarion acuerdos para superar pr2 

blemas no arancelarios que se presentaban en campos espectfi

_" cos, concretamente en carne de bovino, productos 14cteos y -

aviaci6n civil. 

Hasta la ronda Kennedy, los intereses de los pa1ses en 

desarrollo apenas eran tomados en cuenta. Esta carencia se 

explica a la vez por razones pol!ticas (muchos pa!ses eran º2 
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lonias y no participaban en negociacionesl y técnic~sa en una 

negocíaci6n producto por producto, donde cada uno tntenta ob

tener concestones de su principal proveedor, los patses en d!7_ 

sarrollo son dejados a un lado. Esto es, los patses en desa-

rrollo son generalmente proveedores de productos primarios s~ 

bre los cuales los aranceles son reducidos debido a las nece

sidades de los pafses industrializados. Para los productos m~ 

nufactorados, su parttcipaci~n en las importaciones de los 

pafses industrializados es mínima, por lo que no tienen "der!7_ 

ches" sobre los productos involucrados, nt poder de negocia-

ci6n. 

El segundo obst&culo es la reciprocidad. Teniendo nece

sidad de protecct6n para desarrollar sus industrias, les es -

dificil ofrecer concesiones a cambio de aquellas que ellos s~ 

licitan. Como no tienen gran cosa que ofrecer, les otorgan p~ 

c~s concesiones. 

Anteriormente, en la Ronda Kennedy loe patses industri~ 

!izados proclamaron que no esperaban reciprocidad de los pat

ses en desarrollo, e incluso aceptaron un escalonamiento de -

reducciones arancelartas menor a la normal de cinco años. Du

rante la Ronda Tokio, los paises en desarrollo obtuvieron, -

ademas de la conftrmaci~n de compromisos anteriores (como la 

no reciprocidad), un r~gimen m!s f.avorable para los productos 

tropicales, asl como un "tratamiento especial y diferenciado" 

en el terreno no arancelario, que habrla de ser negociado du

rante esa Ronda. 
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Los patses en desarrollo juzgaron que los resultados de 

la Ronda Tokio hab!an sido muy pobres en lo que hace a los be

neficios por ellos obtenidos. En la UNCTAD y en el oropio GATT 

estimaron que hab!'.a insuficiencia en las reducciones arancela

rias sobre los productos en los cuales tienen ventajas compa-

rativas 1 la dificultad para que un tratamiento especial y dif~ 

renciado les fue reconocido en los C6digos de Conducta; y li

mitaci6n para lograr un namero importante de proposiciones por 

ellos realizadas en el seno del "Grupo del Marco Jurídico". -

Entre estas propuestasr destacan la consolidaci6n y permanen-

cia de las preferencias generalizadas; la exenci6n de los pai

ses en desarrollo de las medidas de salvaguardia adoptadas --

por los pa!scs desarrollados; la flexibilizaci6n de las reglas 

del GATT sobre derogaclc.nes en relaci6n entre otras, con las -

medidas restrictivas a las importaciones y las subvenciones a 

la exportación de productos manufacturados. Asimismo, propo--

n!an que los procedimientos de arreglo de controversias debe-

r1an hacerse m6s favorables para los pa!ses en desarrollo. 

No obstante lo anterior, los países en desarrollo pudi~ 

ron hacer ciertos progresos en lo que hace a al~unos de les -

C6digos de Conducta negociados durante la Ronda Tokio1 así co

mo pudieron negociar con los países desarrollados sobre produ~ 

tos de interés especial. 

A partir de entonces, cada vez se han ido incorporando 

más y más países al Acuerdo ya que sigue siendo el dnico mee~ 

nismo que sirve de instrumento jurídico de regulaci6n del co-
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mercio internacional y como un marco cara la cooperaci6n co-

merctal de los pa!ses del mundo; constituye la empresa más -

completa jam4s emrrendida para reducir y estabilizar los der~ 

chos de aduanas y es un est!mulo para el desarrollo del corneE 

cio mundial. 

Objetivos y Principios. 

Como cualquier tipo de empresa, el GATT tiene clarame~ 

te definidos sus objetivos a seguir: 

A. Que sus relaciones comerciales y econ6micas deben 

tender al logro de niveles de vida mas altos. 

B. La consecuci6n del pleno empleo y de un nivel clcv~ 

do, cada vez mayor del ingreso real y de la demanda 

efectiva. 

c. La utilizaci6n completa de los recursos mundiales. 

D. El acrecentamiento de la producci~n y de los inter

cambios de productos (1). 

Por otro lado, del mismo modo tiene establecidos cua-

tro princi~ios fundamentales ~ue rigen sus actividades: 

El primero de ellos se refiere a la no discriminaci6n 

en el comercio. En particular, todas las partes contratantes 

se hallan obligadas por la cl&usula de la naci6n m3s favore-

cida en cuanto a la imposicidn de derechos y car9as de impor

taci6n y de exportaciOn y a la administraci6n de esos tribu-

tos. 

El segundo principio es en relaci6n a la protecci6n 
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exclusivamente arancelaria, sin recurrir a ninauna otra me-

dida comercial. El objetivo de esta norma es lograr que se 

conozca el grado de protecci6n y que sea posible una compe-

tencia. Ast pues, se prohiben expresamente los contingentes 

de importaci6n como medida de protecci6n. Sin embargo, pue-

den utilizarse para otros fines determinados -especialmente, 

para mejorar la situaci6n de la balanza de pagos del pats-, 

pero se definen muy escrupulosamente las circunstancias en -

que pueden ser utilizados y existen procedimientos detalla-

dos para celebrar consultas, con objeto de asegurarse de que 

los contingentes se ajustan a las condiciones estipuladas y 

de reducir al mínimo cualquier perjuicio al comercio de ---

otros países. 

El tercer principio, es el de procedimiento para consul 

~· Se pretende a través de ~stas evitar que se perjudiquen -

los intereses comerciales de las partes contratantes. 

Por 6ltimo, el cuarto principio se refiere a la !!!!.!!.!,

aad de servir como centro de negociaci6n, conformar una es--~ 

tructura para incorporar los resultados de esas negociaciones 

a un instrwnento legal. 

Estructura. 

Para cumplir 'con este Qltimo, la estructura operativa -

del GATT est~ inte~rada, entre otros, por los siguientes 6rg~ 

nos: 

i).- El Período de Sesiones de las Partes Contratantes. 
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Integrado por los miembros del GATT; normalmente se e~ 

lebra la reunión una vez al aPo; las decí~iones se toman ge

neralmente por concenso y no por votaci~n; cada parte contr~ 

tante tiene un voto. En la votaci6n de decisiones basta la -

simple mayorfa pero cuando se trata de concesi6n de "exenci~ 

nes" (waivers) y de autorizaciones para dejar de cumplir al

gunas observaciones del Acuerdo se necesita una mayoría de -

dos tercios de los votos emitidos, que comprenda m~s de la -

mitad de los paises miembros. Cuando las partes contratantes 

del GATT actGan en forma colectiva aparece en sus documentos 

con mayQsculas compactas ?ARTES CONTRATANTES, que represen-

tan a los gobiernos que han ingresado al Acuerdo. 

ii).- El Consejo de Representantes. 

Integrado por todos los miembros del GATT que quieran 

participar. Tiene a su cargo los asuntos de trámite y los de 

car4cter urgente en los perlodos de sesiones de las partes -

contratantes. Supervisa el trabajo de los comit~s, grupos de 

trabajo y otros cuerpos subsidiarios de las partes contrata~ 

tes. Se refine aproximadamente nueve veces al año. 

Bajo la jurisdicci6n del Consejo de Representantes es-

t4n los siguientes Comités: Comit~ sobre Restricciones de -

Balanza de pagos y el Comit~ sobre Presupuesto, Finanz.:is ;· -

Administraci6n, en los que participan Gnicamente los países 

miembros. Adem!s de estos dos comités operan los siguientes: 

De prácticas antidumping; De países ~articipantes para admi

nistrar el protocolo de negociaciones entre países en desa--
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rrollo; el De textiles: el Ejecutivo del Acuerdo Relativo a -

determinados productos 14cteos y el De administraci~n del Pr2_ 

tocolo relativo a las materias grasas de la 1eche. En estos -

comit~s participan todos los pa!ses que hayan firmado dichos 

acuerdos, sean o no miembros del GATT. 

iii) .- El Comit~ de Comercio y Desarrollo. 

Es un cornit~ permanente y tiene el mismo rango que el 

Comit~ de Representantes. Como consecuencia de la adici~n de 

la Parte IV al Acuerdo General se ere~ este cornit~, cuyo obj~ 

tivo es de seguir todas las actividades del GATT, procurando 

que se conceda atenci~n prioritaria a los problemas de inter

cambio para los pa!ses en desarrollo. Sus informes se exami-

nan directamente en el período de sesiones de las partes con

tratantes. 

iv) .- El Comit~ de Negociaciones Comerciales. 

Creado en 1973 para responder a la necesidad que tenfa 

cierto ndmero de miembros de realizar amplias negociaciones -

comerciales multilaterales. En este comit~ pueden participar 

países miembros y no mienú:>ros del GATT, con el ttnico requisi

to de notificarlo al Director General. En 1976, este comit~ -

estaoleci6 uñ nuevo grupo de negociaci6n, cuya misi~n es: •n~ 

gociar mejoras del marco internacional en que se desarrolla -

el comercio mundial, en especial con respecto al comercio en

tre países desarrollados y en desarrollo; y al trato diferen

ciado y m4s favorable a aplicar en ese comercio". 
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v) .- Los Grupos Consultivos, de Consulta y de Trabajo. 

Los grupos de trabajo que existen son los siguientes: 

- Grupo Consultivo de los Dieciocho; integrado por varios a! 

tos funcionarios de gobierno representativos del GATT, que 

participan en el diseño de la política comercial de sus --

respectivos pa!ses. Fue creado en 1975 para ayudar a los -

miembros a cumplir mejor con algunas de sus tareas; tiene 

adem4:s la coordinacidn entre el GA'l'T y el Fondo Monetario 

rnternacional; se rettne aproximadamente tres veces al año • .. 
- Grupo Internacional Consultivo de la Carne. Tiene por fun-

ci6n celebrar consultas intergubernamentales, elaborar es

tudios y dar informacidn sobre la oferta y la demanda del 

ganado bovino y de la carne. 

- Grupo Consultivo Mixto del Centro de Comercio Internacio--

nal UNCTAD/GATT. Constituido en 1964, a petici6n de los --

parses en desarrollo, para ayudarles a fomentar sus expor

taciones. 

Los grupos de consulta se establecen con el prop6sito -

de analizar las notificaciones que formu1en las partes con-

tratantes referentes a sus intereses comerciales y que no h~ 

bicran podido lograr una soluci6n satisfactoria a nivel bil~ 

teral. 

Los grupos de trabajo son aquellos que se integran para 

el an~lisis de ciertos aspectos jur!dicos o econdmicos o pa-
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ra examinar el ingreso de solicitudes de nuevos miembros. 

vi) .- El Director General. 

Las partes contratantes, por decisi~n del 23 de marzo -

de 1975,cambiaron el t!tulo de 11Secretario Ejecutivo 11 por el 

de "Director General", sin embargo, como no se ha efectuado -

ninguna enmienda en el Acuerdo General en este sentido, se si 
gue utilizando el nombre de Secretario Ejecutivo de manera 

formal (7). 

Es as! como, concebido en sus inicios como un simple 

acuerdo comercial, el GATT se ha convertido en una verdadera 

organizaci~n internacional, reuniendo todos los elementos pa

ra serlo: 

Un tratado: el Acuerdo General 

Organos permanentes: las reuniones de las Partes Contra

tantes, el Consejo de Representantes y un Se~retariado Gene-, 

ral, con un Director General. 

Un presupuesto~ al que contribuye cada parte contratante 

en funci6n de su participaci6n en el comercio internacional. 

La dnica diferencia es que desde sus or!genes se trata -

de un acuerdo entre los pa!ses firmantes y no una or9aniza--

ci~n internacional, y en tal virtud sus miembros no tienen la 

categoría de Estados Signatarios, como sucede en la O.N.U., -

sino que son considerados como Partes Contratantes del Acuer

do General, manteniendo su car4cter provisional. 
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Las funciones de los miembros del Acuerdo General en su 

conjunto consisten, o4sicamente, en verificar que las dispos~ 

ciones del GATT sean correctamente observadas. Cuando todas -

las naciones que lo integran actdan colegiadamente para adop

tar una decisi6n, se conocen como las Partes Contratantes y -

~ste es su 6rgano supremo. 

Bajo esta circunstancia, tienen el poder de aceptar --

que, en ciertas condiciones, un pats pueda apartarse -genera! 

mente de manera temporal- de ciertas disposiciones conler1Jc.1as 

en el Acuerdo. En contraparte, en el artículo XXXlII del 

Acuerdo se estipula que: "Todo gooi erno que no sea parte en -

el presente Acuerdo •••• podr! acceder a ~1 •••• en las condi

ciones que fijen dicho gobierno y las Partes Contratantes ••• ". 

De esta manera, la adhesidn no es autom~tica y las cond! 

ciones de ~sta deben ser objeto de acuerdo entre el gobierno 

candidato y las Partes Contratantes. El procedimiento de adh~ 

sidn es el siguiente: 

a) El gooierno del pa!s interesado cnv1a al Director General 

una comunicaci6n en la que expresa su deseo de adhcsi6n al 

Acuerdo Genera 1. 

b) El Director General pone en conocimiento de las Partes -

Contratantes la intenci6n del gobierno del pa!s en cues-

tidn. 

e) Las Pai-tes Contratantes examinan la candidatura y crean -

un Grupo de Traba to formado por todas las partes contra--
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tantes interesadas. 

d) El gobierno de ese pa~s presenta a las Partes Contratantes 

un memor4ndum sobre su polrtica comercial. 

e) Las Partes Contratantes invitan a todas las partes contra

tantes a formular preguntas a las que el gobierno respect! 

vo dar& respuesta por escrito. 

f) Sobre la base del memor4ndum y de las preguntas y respues

tas, el Grupo de Trabajo delibera con representantes del -

gobierno en cuesti~n. conclu!das lAs deliberaciones, el -

Grupo de Trabajo elabora su informe y un Proyecto de Prot~ 

colo de Adhesi6n. 

q) El Protocolo de Adhesi6n se somete a las Partes Contratan

tes. Una vez que se ha adooptado, por mayor!a de los dos -

tercios de las Partes una decisi~n sobre la adhesidn, el -

Protocolo entra en vigor a contar del trig~si.rno d~a si---

guiente a la fecha de su firma por el gobierno del país -

respectivo. 

La adhesi6n, conforme a este procedimiento, va precedi

d .. t siempre por negociaciones arancelarias que tienen lugar al 

mismo tiempo que las actividades del Grupo de Trabajo. Se es

pera que el pa!s que pretende su ingreso haga concesiones 

arancelarias sobre algunos productos, en forma de una rcduc-

ci6n, de consolidaciones de los impuestos vigentes o de cons2 

lidaciones de tasas m&ximas, a cambio de concesiones a produ~ 

tos de su interés que a su vez recibe. 
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La "consolidaci6n 11 es el compromiso del pa!.s solici.tan

te de no establecer un nivel arancelario superior al de los -

derechos convenidos como máximo, o reestablecer el permiso -

previo en casos as! negociados. A este respecto, es importan

te destacar que el Acuerdo General estipula en uno de sus 

apartados, que en las negociaciones comerciales no se espera 

que los pa!ses en desarrollo hagan concesiones incompatibles 

con las necesidades de su desarrollO, de sus finanzas y de su 

comercio, a la luz de la evoluci6n de sus intercambios. 

Marco Jur!dico. 

Los derechos y coligaciones de los miembros del GATT pu~ 

den resumirse en términos de los siguientes preceptos: 

- S~presi6n de toda discriminaci6n. 

- Estabilidad en las concesiones arancelarias. 

- Elirninaci6n de restricciones cuantitativas. 

- Supresi6n de las dem4s formas de protecci6n. 

- Soluci6n de controversias. (1,12). 

En cuanto al primero de ellos, el Acuerdo General impone 

en su art!culo inicial a todas las partes contratantes la 

obligaci6n de concederse mutuamente y de manera incondicional 

el trato de naci6n m!s favorecida, Sin embargo, el GATT prev~ 

ciertas excepciones a este principio, cuando se formen unio-

nes aduaneras, como la Comunidad Econ~mica Europea (CEE); zo

nas de liüre comercio, como la Asociaci6n Latinoamericana de 

1ntegraci6n {ALADI) i o cuando se trata de ventajas concedidas 
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entre países vecinos, a fin de facilitar el comercio fronte-

rizo. 

Una decisi~n adoptada por las Partes Contratantes en no

viembre de 1979, constituye actualmente el fundamento jur!di

co para brindar un trato preferencial, diferenciado y más fa

vorable a los pa!ses en desarrollo, sin conceder dicho trato 

a las otras partes contratantes en materia de: concesiones -

arancelarias de conformidad al Sistema Generalizado de Prefe

rencias (SGP); medidas no arancelarias que se rijan por c~d! 

9os o acuerdos negociados bajo los auspicios del GA'l'T: prefe

rencias arancelarias, y bajo ciertas condiciones, no arancel,!!. 

rias, concedidas mutuamente entre pa!ses en desarrollo en el 

marco de acuerdos regionales o generales; y trato especial 

para los patses en desarrollo menos adelantados. De hecho, e;!_ 

tas decisiones cobraron plena vigencia a partir de la Ronda -

Tokio. 

Conforme al artfculo Il del Acuerdo General, los pa!ses 

miembros se han comprometido a no aumentar sus impuestos de -

i.Jnportaci~n que figuran en las listas de concesiones anexas -

al GATT. Por lo tanto, no se pueden aplicar a los productos 

importados ya negociados, tasas arancelarias mayores que las 

consolidades, salvo mediante las renegociaciones previstas -

en el Acu~rdo (Artículo XXVIll o en la secci6n a) del art!c~ 

lo XXXVIII) que obligan a las concesiones en otros productos 

para permitir el retiro de una concesi6n. 

De esta manerá s<: ¡...retL>nde que los países miembros ten-
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gan la seguridad de que el monto de su comercio y los dere-

chos aduane~os que gravdn las mercanc1as que exportan sean e~ 

tables y previsibles. 

Uno de los principios fundamentales del Acuerdo General 

es que la protecci6n de las industrias de cada naci6n debe -

darse esencialmente por medio de aranceles. No obstante, da 

posioilidades (artículos XII y XXVIII)para que un pa!s rccu-

rra, en circunstancias bien determinadas, a utilizar contra-

les cuantitativos a la importaci6n por un lado, para proteger 

sus reservas monetarias, cuando tiene dificultades para mant~ 

ner el equilibrio de sus cuentas con el exterior y, por otro, 

para que los patses en desarrollo puedan proteger sus indus-

trias nacientes. 

El Acuerdo General contiene una seriedc disposiciones -

destinadas a impedir el recurso a formas indirectas de prote~ 

ci6n. 

Un articulo concreto a este respecto es el arttculo 

LLI,que expresamente señala a las partes contratantes que no 

deberán •aplicar impuestos y otras cargas interiores, así co

mo las leyes, reglamentos y prescripciones que afecten a la -

venta, la oferta para la venta. la compra, el transporte, la 

distribuci6n o el uso de productos en el mercado interior y -

las reglamentaciones cuantitativas interiores que prescriban 

la mezcla, transformaci6n o el uso de ciertos productos •.• ", 

de manera que se proteja la producci6n nacional, 
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Asimismo, en su art~culo IV, establece las modalidades 

que deoer4n seguir los miembros del GATT_al proyectar peltcu

las cinernatogr4ficas de diferente origen, garantizando un mr~ 

nimo de tiempo para el material naciona1 y trato no discri-

minatorio para el que provenga de otros países. 

En su art!culo V se precisan las facilidades que debe-

r3n otorgarse a las mercancías en tr4nsito, para que circulen 

sin demora ni restricciones innecesarias. El artículo VI, se 

refiere a los derechos antidumping y derechos compensatorios 

y condena que un pafs introduzca productos en el mercado de -

otro pa!s, a un precio inferior a su valor normal; a este re~ 

pecto, señala que la parte contratante afectada podr~ instru

mentar derechos antidumping y compensatorios. 

En el art!culo VII las partes contratantes se comprome

ten a aplicar los principios generales del aforo aduanero que 

se indican en el mismo art!culo; adem4s establece para las -

partes la obligatoriedad de examinar, conforme a dichos prin

cipios, la aplicaci6n de cualquiera de sus leyes o reglamen-

tos relativos al aforo, cada vez que lo solicite otra parte -

contratante. Los principios generales del aforo indican, por 

un lado, que ~ste deber& basarse en el valor real de lamer-

canc.ta imporlada y que dicho valor real está relacionado con 

operaciones comerciales normales efectuadas en condiciones de 

libre competencia; por otro lado, en materia de tipos de cam

bio usados en la valoraci6n, el Acuerdo indica la conformidad 

de las partes para apegarse a la normatividad del Fondo Mone

tario In.ternacional. 
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En el artfculo VllL indica que los derechos y formal! 

dades referentes a la impo.rtaci6n y a la exportaci6n deben 

reducirse en ndmero y complejidad. Con el mismo sentido de h~ 

cer expedito el comercio, en el art!culo IX el Acuerdo esta-

blece normas de colaboraci6n entre las partes en lo que se r~ 

fiere a las marcas de origen. 

En cuanto a la informaci6n oportuna, el Acuerdo esta-

blece en su art!culo X que las leyes, reglamentos, decisiones 

judiciales y disposiciones administrativas de aplicaci6n ge-

neral, que cualquier parte contratante haya puesto en vigor y 

estén relacionadas can los flujos de comercio exterior, deb~ 

r&n publicarse r«pidamente a fin de que gobierno y comercian

tes tengan conocimiento. 

En los artículos XI, XII,XIII y XIV del Acuerdo Gene-

ral se establecen normas y procedimientos para la eliminaci6n 

general de restricciones cuantitativas al comercio y se prec! 

san las circunstancias en las que alguna parte contratante p~ 

dr4 reducir temporalmente su importaci6n, dentro de los lími

tes necesarios para proteger sus niveles de reserva monetaria. 

En materia de cambios, reserva monetaria y balanza de 

pagos, el Acuerdo, en su art!culo XV, establece que las par-

tes contratantes procuraran desarrollar una política coordin~ 

da con el Fondo Monetario Internacional. 

Los artfculos XVII y XVIII del Acuerdo General se rc-

fieren a la congruencia que debería existir entre dicho Acuc~ 



30 

do y la actividad de empresas comerciales del Estado y la ac

ci6n estatal de fomento de desarrollo econ6rnico.En el primer 

aspecto se indica que una empresa del Estado, en cualquier si 
tia, queda comprometida a ajustarse en sus compras o sus ven

tas al principio general de no discriminaciOn y se obliga en 

esas operaciones a atenerse exclusivamente a consideraciones 

de car4cter comercial y ofrecer as! a las empresas de las de

m.4s partes contratantes las facilidades para participar en -

condiciones de libre competencia. 

En lo referente a pol!ticas de desarrollo econemico, -

las Partes Contratantes reconocen que para algunas puede ser 

necesario adoptar medidas de protecci6n arancelaria que alie~ 

ten la creaci~n de alguna rama productiva, o establecer res-

tricciones destinadas a proteger el equilibrio de la balanza 

de pagos; consideran los procedimientos para compatibilizar -

esa clase de medidas por la v!a de la negociaci6n y la campe~ 

saci6n en el seno del Acuerdo, y prev~n que alguna parte con

tratante cuya economfa s61o puede ofrecer a la poblacian un -

bajo nivel de vida y que se hal·la en las primeras fases de su 

desarrollo, podrg apartarse temporalmente de las dispoáicio-

nes del Acuerdo General. 

En el artículo XIX se prev~ la aplicaci~n de medidas -

tle urgencia a las importaciones de determinados productos. Si 

la evoluci6n imprevista de las circunstancias y las obli9aci2 

nes contraídas por una Parte Contratante en virtud del Acuer 

do General tienen como consecuencia un aumento de las import~ 
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cienes de cualquier producto, que cause o amenace un pe~jui

cio grave a los productores nacionales, la parte contratante 

puede suspender total o parcialmente la obligaci6n contra!da 

con respecto de dicho producto o retirar o modificar las co~ 

cesiones arancelarias. Otras situaciones que prevé adem4s de 

las que amenacen a los productore~ nacionales son aquellos -

casos en los que la parte contratante considere necesario -

proteger la moral pablica, la salud, el comercio de metales 

preciosos, los tesoros nacionales, los recursos naturales no 

renovables, el suministro de materias a industrias naciona-

les y lograr la aplicaci6n de leyes que no sean incompati--

bles con las disposiciones del Acuerdo General. 

En virtud de la cl!usula de naci~n mas favorecida, 

las medidas de salvaguardia deben ser no discriminatorias, -

es decir, deben aplicarse a todas las importaciones del pro

ducto en cuesti6n, sin importar su origen. Los patses expor

tadores afectados tienen el derecho de tomar medidas de re-

presalia si el pa!s importador no les ofrece una compcnsa--

ci6n adecuada. 

El art!culo XKLV se ocupa de la aplicaci6n tcrrito--

rial del Acuerdo, del tráfico fron~erizo, de las uniones --

aduaneras y de 1as zonas de libre comercio. gn este campo el 

Acuerdo reconoce las ventajas de promover una mayor inteqra

ci~n econ~mica que facilite el intercambio y señala que no -

se impedir4 la formaci6n de uniones aduaneras y zonas de li

bre comercio. 
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El art!culo XXVI se refiere a la fech~ y procedimien

tos documentales relacionados con la aceptaci6n, entrada en 

vigor y registro del Acuerdo General, que deber4n observar 

las partes Contratantes. 

En el art!culo XXV se precisa la accidn colectiva de 

las Partes Contratantes, señalando el deber de reunirse pe-

ri~dicamente, procedimiento general de votaci6n y excepcio-

nes al respecto. 

En el articulo XXVII se hace referencia a la facultad 

de toda partecontratante de retirar o suspender concesiones 

negociadas con un gobierno que no se haya hecho parte contr! 

tante o haya dejado de serlo. 

El artf culo XXVIII establece que con una periodicidad 

trienal toda parte contratante podr~ modificar o retirar una 

concesi6n inclu!da en la lista anexa al Acuerdo, previos ne

gociaci6n y acuerdo con toda otra parte con la que haya ne-

gociado originalmente dicha concesi6n. 

El art!culo XXVIII bis, destaca la importancia de las 

negociaciones arancelarias para expandir el comercio .intern~ 

cional y, por consiquiente, la de organizar peri~dicamente 

tales negociaciones. Estas pueden referirse a reduccidn de -

derechos, su consolidaci6n al nivel de ese momento, o el com 

premiso de no elevarlos por encima de un nivel determinado; 

las negociaciones pueden referirse a productos ele9idos uno 

a uno o fundarse en procedimientos multilaterlaes y tomar~n 
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suficientemente en cue~ta 1as necesidades de cada parte contr~ 

tante y la flexibilidad.que requieren los pa~ses poco desarro

llados. 

Los dlti!!IOS arttculos de la Parte iii, del XXLX al XXXV 

del Acuerdo, precisan los aspectos referentes a la relaci6n en 
tre el Acuerdo General y la Carta de la Habana, las enmiendas 

y su correspondiente entrada en vigor, el retiro de alguna pa~ 

te contratante, la consideraci6n o no de un gobierno como par

te contratante y la accesi~n al Acuerdo General. 

La parte IV, como ya hemos señalado varias veces con a~ 

terioridad, fue incorporada al Acuerdo como resultado de la 

Ronda Kennedy y se refiere al comercio y desarrollo. Comprende 

tres art!culos que aluden a principios y objetivos, compromi-

sos y acci~n colectiva de las Partes Contratantes respecto de 

los pa1ses poco desarrollados (12). 

~s de especial interés para este trabajo de tesís esta 

parte del Acuerdo General ya ,que nuestro pa!s est4 en estas -

circunstancias de desarro1lo, en ella se conviene que se hace 

necesario asegurar un aumento r&pido de los ingresos por expo~ 

taci6n: asegurar para sus productos de exportaci6n condiciones 

m!s favorables de acceso a los mercados mundiales; y la co1a-

boraci6n de las Partes Contratantes, instituciones internacio-

nales de crédito, organizaciones intergubernamentales y drga-

nos de las Naciones Unidas. También se expresa que las partes 

contratantes desarrolladas no esperan reciprocidad por supri-

mir derechos u obst4culos al comercio de las partes contratan-

tes poco desarrolladas, as! como se señala que las partes con-
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tratantes desarrolladas deberán, en toda medida de lo posi-

ble, acentuar el inter~s y las prioridades por facilitar las 

exportaciones de las partes contratantes poco desarrolladas: 

además de reiterar e1 prop6sito de poner la mayor atenci6n al 

analizar y encontrar soluciones satisfactorias a los proble-

mas que obstruyan el desarrollo de dichas partes contratan-

tes. 
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Cap!tulo III. 

ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR PECUARIO NACIONAL. 

En ~xico, la planeaci6n se ha elevado a nivel consti-

tucional y por ende, es obligacidn de todo gobierno el esta-

blecer su Plan Nacional de Desarrollo al comienzo de cada --

gesti6n. Este plan define las estrategias que deber4n segui~ 

se para la obtenci6n de los objetivos nacionales tanto en m~ 

teria econ6mica, como pol!tica y social. 

De este Plan Nacional de Desarrollo se desprenden pro-

gramas, sectoriales (*) que específicamente pretenden coordi

nar el crecimiento y consolidaci6n de cada una de las activ! 

dades productivas del pa!s. En esta ocasión nos abocaremos -

a1 an4lisis econ~mico del sector pecuario en cuanto a sus n! 

veles de produccidn en forma comparativa, desde el año en el 

.que se finn6 la adhesi6n al Acuerdo por parte de nuestro 

pa!s, o sea 1985, hasta los datos rn!s pr~ximos a la fecha de 

realizaci6n de este trabajo, que fueron los relativos a la -

actividad desarrollada durante el año de 1987. Este an4lisis 

nos permitir4 investigar la influencia que ha presentado es

ta decisi~n de adherirnos a un acuerdo de comercio interna--

cional, siendo un pa!s en vías de desarrollo y m.!s aan que -

est3 esforz&ndose por salir de una de sus crisis m3s graves 

de toda su historia. 

* Por ejemplo, el Programa Nacional de Desarrollo Rural Int~ 
gral y el Programa Nacional Agropecuario y Forestal. 
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Resulta f~cD. entender 1a importanc~ del desarro1lo -

del sector pecuario, cuando se le enfoca desde la perspectiva 

de su relacidn directa con la industria alimentaria. En esta 

~poca de crisis econdmica en 1a que el salario ya no tiene -

una capacidad adquisitiva tan amplia como su volumen en unid~ 

des lo haría suponer, el gasto familiar no alcanza para que -

el promedio de las familias mexicanas consuman productos de -

origen animal como la carne, leche, huevos, quesos, etc. en -

su dieta diaria. 

A este respecto nos interesa profundizar un poco mas. 

¿Por qué si el gobierno ha estublecido como prioridad nacio-

nal e1 fomento a la actividad agropecuaria, atenta contra 

ella al abrir las fronteras a desechos c4rnicos de otros pa!

ses cuyos costos son infinitamente inferiores a los que se o~ 

tienen por la cr!a y engorda de ganado en nuestro territorio?. 

¿A qu~ se le estar& dando mayor importancia, al aspecto mera

mente social de apaciguar la inconformidad por el alza qener~ 

lizada de los precios de los productos de origen animal, o al 

efectivo apoyo para que los productorespecuarios puedan aume~ 

tar elcreci.miento de sus hatos y as! satisfacer internamente 

la demanda de estos productos a un precio racionalmente jus-

to?. 

Conforme al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa -

Nacional de Desarrollo Rural Integral, se prev~n los siguie~

tes lineamientos de política para incrementar la producciOn 

pecuaria: 
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a) La promoci6n del uso del seguro ganadero. 

b) El impulso a la organizaci6n y capacitaci6n de los -

productores. 

e) El otorgamiento de asistencia técnica. 

d) El combate y prevenci6n de enfermedades. 

e) Sl impulso de la producci6n de biol6gicos veterina

rios y a los programas de mejoramiento gen~tico. 

f) El fomento a la investigaci6n b4sica y aplicada.(3). 

Estos esfuerzos no han sido en vano, ya que en algunos 

renglones se nota un aumento si bien no muy cuantioso, s! -

sensible para cuestioncsde estadísticas en cuanto a los ni-

ve les de producci6n a lo largo de todo el territorio nacio-

nal. (Los datos que se manejan en esta parte del capítulo -

fueron obtenidos de la Direcci6n General de Estudios, Infor

maci6n y Estadística Sectorial, de la Secretaría de Agricul

tura y Recursos Hidriulicos y de .la Direcci~n General de Es

tadística Sectorial e Inform~tica, de la Secretaría de Come!:_ 

cio y Fomento Industrial,, en su totalidad, ya que en el Ins

tituto Nacional de Estadtstica, Geografía e Informafica, pe,E. 

tenecientc a la Sccretar!a de Programaci~n y Presupuesto, se 

nos comunic6 que no contaban todavía con este tipo de infor

maci6n debido a que se perdieron muchos documentos durante -

Os sismos de septiembre de 198 5.) 

En cuanto a la producci6n anual de leche de bovino, se 

nota un deterioro del orden del 13.SSl entre los meses de 

diciembre de 1985 y diciembre de 1987. Debe considerarse que 



38 

se trata de un producto básico ya que este pa!s esta compues

to en mayor proporci6n por poblaci6n menor de edad, a quien -

le es indispensable para su crecimiento y desarrollo y esta -

baja de producci6n debe necesariamente ser suplida con impor

taciones. 

Por lo que se refiere a la leche de cabra, su baja en -

la produccidn fue dr4stica. Disminuy6 en m4s del SO' sin más 

causa aparente que la crisis generalizada del pa!s, 

Otro rengldn que se vi6 seriamente afectado por la cri

sis en relacidn al costo-precio, fue la carne de cerdo. No se 

trata como dicen algunos: "comer carne de cerdo es un lujo", 

sino que los precios de los insumos para una explotaci6n por

cina suOieron en forma disparada, mientras que el precJo del 

kilogramo de carne al introductor al rastro se mantuvo en sus 

niveles anteriores a 1985, con lo cual se oblig6 al cierre de 

fl\4s de l JOi de las explotaciones de este ganado en el pafs; 

de ah! su disminuci6n en ese mismo porcentaje. 

En el caso de los ovinos, st.hubo una disminuci6n en la 

producci6n de alrededor del 9\, pero afortunadamente su carne 

no es de consumo generalizado, ni tampoco la de caprinos, cu

ya producci6n se mantuvo en el nivel de diciembre de 1985. 

(Ver Cuadro No. 1). 

En contraparte, huDieron renglones que st arrojaron me

joras; como serta el caso de la producci6n de miel que aumen

t6 en m~s del 50% en el lapso manejado, (1985-1997), le sigue 
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la carne de bovinos co~ un awnento de c~si 30%, seguido por 

la produoci6n de huevo +lai y de carne de aves +14%. Real--

mente resulta me~itorio este a~ance en la produccídn pecua-

ria tomando en consideraci~n las condiciones del entorno ec2 

ndmico, pero debemos reconocer que desgraciadamente no se -

pudieron alcanzar, en todos los casos, los nive1es de produ~ 

ci6n planeados. 

En ei cuadro No. 2 se enlistan los montos de producci~n 

que en diferentes actividades taleS como: explotaciones avt

colas, ap!colas, caprinas, ovinas, bovinas tanto de carne -

como de leche y porcinas: logr6 alcanzar el sector pec~ario 

de nuestro pa!s en el afto de 1985. Lamentanlemente, este ti

po de informaciGn todav!a no se nos fue posible obtener por 

parte de las Seeretartas de Estado eorrespondientes, debido 

a lo laborí0$0 de su recolecci6n y síntesis de datos. Sirva 

pues, aunque no para establecer comparacidn alguna, s! para 

tener una idea del grado de desarrollo del sector primario -

que nos ocupa (11) . 
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PRODUCCION PECUARIA 

CUADRO No. 1 

Voldrnenes de producci6n de los años de 19a5 y 

1987,con su porcentáje de variaci6n entre ellos. 

Volumen Volumen variaci~n 
198 5 ++ 19a7 ++ % ~ 

Leche Bovinos+ 7,172.9 6,200.9 -13.55 

Leche caprinos+ 301.5 14a. 7 -50.67 

Carne bovinos 979 ,571.0 1'272,593.0 +29.91 

Carne: porcinos l '293 ,221.0 914 ,573 .o -29.27 

Carne ovinos 24,175.0 22 ,osa .o - a. 75 

Carne caprinos 3S,316.0 3S ,4a4 .o + 0.47 

Carne de aves saa. S72 .o 672,093.0 +14 .19 

Huevo a26,440.0 975,029.0 +17.97 

Miel 41, 12a .o 62,931.0 +so.al 

(+) Millones de litros 

(++) Toneladas 
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CUAORO No. 2 

AVANCE PECUARIO EN 1985 

Disponibilidad per c.!pita anual de hu"';' 

Producci(n total de carne de ave 

Disponibilidad per c.!pi ta anual cama de ave 

826,440.0 ton. 

179 .5 Huevos/ha!> 

551,684.0 ton. 

7.026 kg.can/hab. 

sacrificio Av!cola total 400'955,oo:J aves 

Peso pranedio en canal de aves l. 206 kgs 

Inventario total de aves 218 '883 ,582 aves 

Produccidn de miel 41, 728 .o ton. 

Producci6n de cera 5,674. 7 ton. 

El<portaci6n de miel 42,375.0 ton. 

Disponi..>ilidad de miel 647 .O l:Dn, 

Sacrificio de caprinos,tonelaje en canal 35,316.0 ton. 

Peso prcrredio por cabeza de caprinos 11. 2 kgs. 

Disponioilidad de carne de caprinos p/c.!pita 0.450 kgs/hab. 

lnVentario capr;n:> 9,981.4 miles de cab. 

Sacrificio de caprinos en No. de cat::ezas 3 ,153 ,213 cabezas 

Dttx>rtaci& de ovinos en No. de cabezas 83,0CAI cabezas 

Equivalente en canal de la ilt\X>rt:aci& 1,900 too. 

Disponibilidad nac, de carne de ovino canal 26 ,084 ton. 

Disponibilidad per c4pita " 0,331 kgs ./hab. 

Tonelaje de produc:ci& nac. de lana sucia 6,583.5 too. 
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ContinQa cuadro No. 2 

AVANCE PECUARIO EN 1985 

1'eso praredio en canal. de ovino p/cabeza 

Tonelaje en canal de sacrificio de ovinos 

Jnventario ovino 

sacrificio de ovinos 

Inventario de bovin:>s 

Sacrificio de bovinos 

EK¡x>rtacilln de bovinos en pie 

Produ=i& total de carne en canal 

Producci6n total de v!sceras 

Producci<5n total de piel 

Disponibilidad nac. de carne en canal 

Ois¡:onibilidad nac. per c&pita de carne en 

canal 

Exportacilln de carne deshuesada 

Pr0duccil5n de leche de vaca 

15.45 kgs. 

24 ,175 t-.o • 

6,373.2 miles de cab. 

l' 565 ,c:o:> cab?zas 

31,489 miles de cabezas 

4,664.2 " 

528 

979,571 ton. 

299,263.9 ton. 

144,590.2 ton. 

944 ,243 ton. 

12. 02 kg/hab. 

433 ton. 

7,172.9 mill. lib:OS 

Produ=illn de leche de cabra 301.5 mill. litros 

Vientres de ganado de leche espcc:iali:zado 952, 960 cabezas 

Vientres de ganado de leclKl no especializado 4'391,611 cabezas 

TOtal de vientres de ganado bovino 

Drp>rtaci<5n de leche en polvo UO lt. /kg 

polvo) 

DisponiDilidad to ta J de leche 

Disponibilidad per c.1pita anual de lecte 

5'344,571 cabezas 

1'340 mill. litros 

8'813.9 mill. litros 

112.2 litros/hab. 
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Co11tinl'.!a. Cu;i.dro No. 2 

AVANCE PECUARLO EN 1985 

Inventario porcino 

sacrificio de porcinos 

18,579.0 miles cab. 

17,715.4 miles cab. 

Tonelaje en canal de sacrificio de 

porcinos 1'293,221 ton. · 

Tonelaje en vísceras del sacrificio 

porcino 

Tonelaje en esquilmos del sacrificio 

porcino 

Equivalente en canal de las importa

ciones porcinas 

Disponibilidad nac. de canales 

porcinos 

Disponibilidd nac. per c~pita de 

canales porcinos 

Disponibilidad nac. per c&pita de 

v!sceras porcinas 

124. 795 ton. 

152,352.4 ton. 

57 ,sao ton. 

1'350,801 ton. 

17,202 kgs/hab. 

1.59 kgs/hab. 
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EXPORTACIONES 

En esta parte del capttulo anali~aremos los niveles de 

exportación que present6 nuestra balanza comercial en los 

años de 1985, 1996 y hasta diciembre de 1987. Se escogieron 

las fracciones que se consideraron de mayor representativi-

dad para valorar la situaci6n ~eneral del sector pecuario, -

dentro de las cuales se mencionan productos de ganado bovi-

no, porcino, equino, ast como de producci6n avlcola tanto de 

carne como de huevo y de producci6n aplcola. 

A fin de facilitar el manejo de toda esta informaci6n, 

la presentamos de manera sintética en el cuadro No. 3, en el 

cual se muestran los montos de las exportaciones por un lado 

y los porcentajes de variaci6n que sufrieron de 198S a 1986 

,Y de este t11timo a 1987, !JOr el otro. 

En lo concerniente a la variaci6n de 1985 a 1986 se -

presentaron aumentos considerables en las siguientes fracci2 

nes: 

Aves de corral reci~n nacidas 

Hf.oados de ave de corral 

Vísceras corLadas en filete 

+l,249.5% 

+3,633. 7% 

+2 ,036. 5i 

Esto demuestra el esfuerzo por abrir nuestras fronteras 

con productos dé origen animal pero desCTraciadamente, salvo 

en el caso de las aves de corral recién nacidas, se trata de 

subproductos de desecho aue no se consumen en nuestro pa!s. 

Otras fracciones en las aue aumcnt6 en menor arado la -
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exportaci6n fueron: la miel de abeja (+34.86%); la carne de -

ovino (+58.84%); la carne de bovino cortada ~ara consumo 

(+239.3%); los bovinos machos inferiores a los 100 kg (+103\); 

los bovinos machos de peso entre los 100 y los 175 kg y de p=._ 

so superior a este Qltirno (+62.6%); ganado bovino para rodeo 

(+156.43\) y la carne de equino en casi diez veces su volumen. 

El aumento en la expottaci6n de ganado bovino pudo de

berse a varios factores tales como: la paridad ca~hiaria de -

nuestra moneda con respecto del d6lar, la que hace a la expoE 

taci6n muy atractiva, la estaci6n invernal tan inclemente que 

padece nuestro principal comprador, los Estados Unidos, la p~ 

blaci6n excedente que hay en nuestros corrales debido a que -

el clima en ~eneral en la Repfiblica es muy benigno la mayor -

parte del a~o y, por dltimo, los controles de precio que eje~ 

ce la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial sobre la -

carne de res. 

Por lo que respecta a las fracciones que sufrieron va

riaciones neaativas resaltan principalmente: los bovinos rna-

chos de registro quienes bajaron en un 89%, la cantidad de -

huevo fresco congelado en un -72.67%, los bovinos hembras no 

de registro que d.isminuy6 en un 36\ y, finalmente, las v!sce

ras de origen animal eon un descenso de casi un 20%. 

La disrninucit!in en la expo.rtaci6n de huevo congelado p~ 

do deberse a la cr!tica situación por la que los productores 

de huevo atraviesan, ya que el alto costo de producci6n que -

manejan en sus explotaciones queda muy por arriba del precio 

que le impone el control estatal a ese oroducto. Esto provoca 
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un desaliento en el 4nimo de los avicultores, perjudicando no 

s6lo al mercado nacional, el cual nunca ha sido completamente 

satisfecho, sino afectando de manera determtnante a los nive

les de exportaci6n (5) • 



CUADRO No. 3 

EXPORTAC.IOHES 

(Exportaciones de los años de 1985, 1986 y 1981 con sus varia

ciones porcentuales respectivas) • 

~ !!!i !!!!§. 

vraceras de origen animal 169 ,031 kg 139 ,831.8 kg 

Huevo fresco o congelado 1,032 '405 kg 282,150 kg 

Miel de abeja 42,375,171 kg 57 ,149 ,555 kg 

carne de ovino, con/ain desh~e-... 243 kg 389 kg 

vtacera• cortada• en filett: 3,606 kg 77 ,043 kg 

Hlg•doa de ave de corral 510 kg 19,0'2 kg 

Abejas l kg 

carne de bovino deahueaada 67 ,245 kg 64, 736 kg 

carne· de bovino cortada p/conawno 376 ,175 kg 1,276,677 kg 

Bovinos macho• de re9i.atro 166 pz 17 pzs 

Bovinos hembr•a de re9iatro 143 pz 

Bovino• hembra• excepto 02 810 pz ÚJ pzs 

Bovino• machos inferior a loa 

loo k9 139, 789 k9 283. 766 kg 

Bov. as.sebos entre 100 - 175 kg JB,531,227 kg BJ.,528, 128 kg 

aov. machos aup. . los 175 kg 67 ,685,471 kg 110,089 ,815 k.9 

Toros de lidia 56 pz 19 pzs 

Ganado bovino para rodeo 24 ,238 pz 62 ,155 pzs 

Avea de corral rcci4!n nacidas 2,000 pz 26 ,990 pzs 

Continda CUADRO No. 3 

EXPORTACIONES 

~ 
carne porcino deshuesada 

Carne de porcino cortada p/cons. 

Tripas, vejigas y eatl5inagoa 

Carne de equino deshuesada 

carne de eqUino sin deshuesar 

Caballos pura sangre 

Caballos, yeguas con registro 

Caballos, yeguas :Jin registro 

~ 

3,,36 kg 

1,864 ,968 kg 

18 kg 

12 ,025 kg 

l pz 

e pz 

!ill 

206 .. 223 kg 

100,342 kg 

9 ,272 kg 

3,792,684 kg 

181 kg 

6 pzs 

4 pzs 

11 pzs 
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Contintia CUADRO 3 

Variaciones variaciones 

!1!l ~ !L=....!L. 

273 ,310 kg -17.27\ +95,45\ 

59 ,064 kg -72.67\ -79 .06\ 

37 ,888 ,525 kg +34 .86\ -33. 10\ 

+60.08\ 

105,077 kg +2 ,036. 50\ +36 .38\ 

821 kg +3 ,633. 72\ -95.681 

29 .5 kg +883 .33\ (nota) 

4,0,822 kg -J. 73\ +580.91 

3,56,,476 kg +239 .JB\ +179.191 

440 pzs - 89.75\ +2485.QO\ 

ll pza 0090.00\ (nota) 

698 pzs -36 .66\ +36 .06\ 

20, 706 kg +103.00\ -92.701 

95,539,UiB kg +116.781 +U.37\ 

u ,se• ,499 kg +62.641 -59. 50\ 

116 pzs +41.07\ +t6 .en 

201,284 pzs +156 ,,3, +223 .e•t 
77 ,340 pzs +l,249.SO\ +186. 55\ 

2, 790 kg -98 .64\ 

929,977 kg +826 ·ªº' 
Continlla OJADRO 3 

varia.clones variaciones 

!!!.L ~ ~ 

7 ,490 kg +169,80 -19.21• 

2,519,571 kg +103. 37\ -33 .56• 

122 kg +905.oo• -32. 59\ 

17 pzs no es cornparable +183.331 

12 pzs +300.00\ +200.00\ 

7 pzs + 37 .50\ -36. 36t 

Nota: Estas son las variaciones de 1985 a 1987, debido a que 

se omiti6 esta fracci6n dentro de las fupntes de infO!, 

maci6n en 1986. 
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IM~ORTACIONES 

En este renql6n, nuestro pa!s manejó el modelo de su~ 

tituci6n de importaciones como estrategta de desarrollo de la 

econom!a durante m!s de cuatro d~cadas. Esto, aunque motiv6 -

un intenso ritmo de índustrializaci6n, elevando los niveles -

de empleo y producci6n, gener6 e~ectos colaterales que paula

tinamente fueron haciendo r!gida y vulnerable la econom!a; d~ 

salent6 la competitividad, provoc6 una dependencia muy fuerte 

del exterior y propici6 una mayor rentabilidad a la produc--

ci6n destinada al mercado interno. 

Ante esto, el Gobierno Federal instrurnent6 una estra

tegia de reorde'namiento econt5mico y de cambio estructural, 

destinada a eliminar las ri9ideces y lograr un desarrollo 

autosostenido. 

En materia de comercio exterior, el cambio estructu-

ral pretende que las exportaciones no petroleras cubran en -·

forma reciente las necesidades de importaci6n de la economía 

mexicana, por lo que se estableci6 la transici6n de una estr~ 

te~ia de sustituci6n de importaciones enfocada hacia el mere~ 

do interno y basada en una ríqida estructura proteccioni.sta, 

hacia una cstrateoia de fomento a la exportación y mayor com

petitividad externa a través de la apertura hacia el mercado 

internacional. 

A partir de 1984, con la· publicaci6n del Programa Na

cional de Fomento Industrial y Comercio Exterior (PRONAFJCE:), 
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los instrumentos de la política de comercio exterior se diri 

gieron hacia la racionalización de la protecci6n, iniciAndo

se de esa manera el proceso de sustituci6n de permisos pre-

vios por aranceles, al mismo tiempo que se aplicaron tasas -

más altas para compensar en parte la apertura comercial y la 

necesidad de graduar el arancel de manera conservadora, des 

pu~s de mAs de 40 aros de protecciOn cuantitativa (3) • 

Durante 1986, para continuar con la racionalizaci6n 

de la µrotecci6n, la Comisi6n de Aranceles y Controles al -

Comercio Exterior aprob6 un proqrama de desgravaci6n gradual 

de los niveles arancelarios para un período de dos años y m~ 

dio, cuyo objetivo final a lograr el 31 de octubre de 1988, 

serta contar con una estructura arancelaria con s6lo cinco -

tasas en un ran~o de º' a 301, distribuida de la siquiente -

manera: exento y 10%, para bienes que no se producen en el -

pa!s o se producen en forma insuficiente; 20%, 25• y 30• pa

ra bienes producidos en M~xico, conforme a su qrado de elab2_ 

raci6n. 

Por lo que toca a los precios oficiales de importa-

ci6n, que complementan a la política arancelaria combatiendo 

las pr~cticas desleales de comercio exterior, continuaron -

uti liz4ndose hasta el 31 de diciembre de 1987, fecha en la -

que se debi6 acabar de consolidar la base estadística para -

poner en funcionamiento el mecanismo de impuestos compensat~ 

rios, en sustituci6n de los primeros. 

Este proceso debi6 ser permanente en cuanto a la re-
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visi6n trimestral de estos impuestos, a fin de eliminar la pro·· 

tecci6n redundante1 por ejemplo, en los casos de fracciones 

sujetas simult~neamente a permiso previo, a altos aranceles y 

a precio of.icial o en caso de q~e los precios de importaci6n -

registrados sean mayores al precio oficial fijado. 

Asimismo, como parte de la adhesi6n al GATT, el go--

bierno de ~xico logr6 consolidar un arancel mSximo del 50% P.!. 

ra la totalidad de las fracciones de la Tarifa de Importaci6n, 

mismo que proporciona suficiente flexibilidad al situarse por 

arriba del JO\ que se estaba manejando y obteni~ndose as! un -

margen de protecci6n adicional aplicable en los cusas en que -

se justifique plenamente. 

Como ya se ha hecho mcncien con anterioridad,se consi 

der6 al sector agropecuario como un sector de alta prioridad, 

por lo que. se le prote9i6 con más cuidado. Sin embargo, la pr~ 

ducci6n pecuaria no ha sido apoyada en la proporci6n en que 

los productores lo hubieran deseado. S6lo sectores aislados 

del campo son los que reciben los beneficios de estas pol!ti-

cas: el horticola, el fruttcola, y el de producci6n de granos·, 

fundamentalmente (4) . 

Se ha dado pues una disminución en el nivel de las i~ 

portaciones que creemos se debe, en parte, a que el consumo en 

nuestro mercado nacional se encuentra deprimido, en virtud de 

la severa crisis econ6mica de los Gltimos años y en otra, a -

que resulta verdaderamente atra&tivo al productor el llevar sus 

productos al extran;ero a precios por arriba dQ los fijados e~ 
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mo tope para su venta nacional. 

Como en el caso del an4lisis de las exportaciones, se -

presenta a continuac±6n el cuadro No. 4, referente a las va-

riaciones en los niveles de i·mportaci6n hechas por nuestro g~ 

bierno de 1985 a 1987. En lo general se puede afirmar que ~s

tas disminuyeron consi·derablemente, pero existen rubros en -

los que desafortunadamente tuvieron aumentos fuertes, los que 

nos hacen dependientes de otros pa!ses en sectores en donde -

podríamos ser autosuficientes. Esta insuFiciencia no tendría 

raz6n de ser, si las decisiones polfticas al respecto no se -

tomaran con base en efectos populistas, como en el caso del -

huevo y la leche, que cada años nos volvemos m!s deficitarios 

debido a que sus "precios oficiales 11 no alcanzan a cubrir los 

costos mtnimos de producci6n,siendo que tenemos todo como pa

ra convertirnos en exportadores y ofrecer tanto al pueblo de 

~xico como al mundo un producto de alta calidad. 

La entZ.ada al GATT no tom6 _oor sororesa a las asociaci2_ 

nes de productores pecuarios, aunque s! con marcada desventa

ja, ya que si aunamos a lo ineficiente que son en la produc-

ci6n de al~unos productos, lo alto de sus costos de produc--

ci6n y las limitaciones sanitarias existentes parü algunas e~ 

pecies, como el caso de la carne y derivados del cerdo, que -

por ser M~xjco todav!~ un pa!s en el que el c6lera porcino e~ 

t§ presente a excepci6n de la parte noroeste del estado de s2 

nora, no pueden comercializ.ar con competitividad dentro del -

comercio mundial. 
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Sin embar90, debido a la adhesi6n al ornanismo, otros -

países s1 cueden introducir a nuestro mercado estos mismos -

productos con unos costos muy inferiores, lo ~ue ocasiona que 

la producci6n nacional, de por s! escasa, sea des9reciada no 

por mala calidad, sino cor menor precio aún dentro de las 

fronteras mexicanas. 

Muchos economistas sostienen que la calidad se impone -

siempre al precio, pero ésto no sucede en una sociedad en don 

de la situaci6n econ6mica se ha vuelto la preocupaci6n coti-

diana de la generalidad de las amas de casa, quienes se basan 

espec!ficamente en este último. Un ejemplo muy claro de esto 

lo tenemos en el huevo, el oue constantemente so importa de -

los Estados Unidos. Este huevo que nos mandan es un producto 

que tiene varios meses de estar congelado y cuya fecha de ca

ducidad est~ por cumplirse. De no exportarlo hacia nuestro -

país, l_os productores se verían obliqados a venderlo a un pr.!::. 

cio muy por debajo de sus costos de producción, ryero de esta 

forma, no solamente dejan de perder, sino aue reciben un buen 

margen de qanancias, sin importar que con esta introducci6n -

echen por tierra el orecio y afecten seriamente al comercio 

del producto nacional, el Clalse logra después de muchos es-

fuerzos y por el cual no reciben ni lo suficiente para cubrir 

sus gastos. 

Todo esto ocasiona que el círculo se cierre y se haga -

cada vez m~s vicioso, ya que al necesitar de mayores cantida

des de importaciones de huevo a un precio mucho más bajo que 

el nacional, hacen que el productor se desaliente y el défi--
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cit se aumenta progresivamente. Esta es una consecuencia el~ 

ra de lo nefasto que resulta, en algunos casos, el control -

de precios que el gobierno impone al productor. 

Los precios oficiales son una buena soluci6n contra de 

quienes abusan con el hambre del pueblo, pero deben ser ob-

jeto de permanente revisión, a fin de que se actualicen con

forme al alza de los insumos y no orillen a los avicultores 

a cerrar sus granjas y poco a poco logren satisfacer intern~ 

mente la demanda nacional. 

Por lo dem§s, consideramos que un país como el nues--

tro, con las asoiraciones legítimas de convertirse en un --

pa!s pr6spero, en el cual el .desempleo se encuentre en nive

les bajos, la educaci6n en los niveles m4s altos y, sobre t~ 

do, que su economía sea sana y estable, necesita abrir sus -

fronteras a las importaciones rara obligar a su gente a pro

ducir m~s y de mayor calidad, siempre y cuando esta apertura 

se lleve a cabo paulatinamente y con las limitaciones nece-

sarias para que, al mismo tiempo que motiven al aparato pro

ductivo para volverse más competitivo, orotejan a sectores -

que están a merced de precios oficiales. 

¿c6mo creen ~ue un avicultor nacional puede competir -

en precio, cuando autorizan la importaci6n de pollo cortado 

en piezas, el cual ha sido su1eto a congelaci6n por largos -

meses y cuyos costos de producci6n no se han visto aumenta-

dos bruscamente por una inflación qalopante como la qu~ pre

dominaba, hasta hace menos de un año en M~xico?. 
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En este caso no se trata de que exista un precio ofi

cial que limite el ingreso de los productores, sino que las 

autoridades del sector comercio no se detienen a pensar un -

poco m!s profundamente lo aue est4n ocasionando, ya que· si -

se importan grandes cantidades a un precio muy bajo, desplo

man el precio. 

Nuestra industria avtcola es suficientemente capaz de 

cubrir la demanda que la naci6n pudiera hacer del producto, 

pero en algunos casos queda la duda de si el régimen que nos 

gobierna efectivamente ve por las mayor!as o solamente ausp~ 

cia el beneficio de unos cuantos bolsillos (6) . 



se 

CUADRO No. 4 

:UIJ?ORTACIONES 

Producto 
VariaciOn de 
1985 a 1986 

caballos o ~guas p/salto 

caballos sin castrar para carreras 

caballos castrados para carreras 

Yeguas para carreras 

caballos o ~ con ¡:edigree 

Cabal.los o ~ sin ¡:edigree 

1'.Ds ~ caballos,asnos y nulas vivos 

Vacas lecheras OCX\ certificado o 

pedigree 

llovinos con pedig>:ee o certificadJ 

de al to registro 

Bovinos sin pedigree 

1'.Ds ~s bovinos 

Cerdos can pedigree o c:ertificadJ 

de alto registro 

OVinos con ¡:edigree o c:ertif:load> 

de alto registro 

caprinos oc:n pedigree o certificado 

de alto registro 

OVinos para abasto 

caprioos para abasto 

I.os dem5s animales especies ov1na 

y caprina 

-44.10% 

-92.13% 

-13.26% 

-so. 72% 

-11.15\ 

-95.55\ 

-72.28% 

-55.49\ 

-29.06% 

-99.42% 

-99.12% 

~8.60% 

-85.55% 

-43.14\ 

-94.54\ 

-53.60t 

+75.12% 

Variacilll de 
1986 a 1987 

-16.63% 

+16.60% 

+207.84\ 

-38.40% 

-40.96% 

+2,502.97\ 

-75.94% 

-68.13\ 

-80.29\ 

-93.20% 

+ 6.64\ 

-78.44% 

-47.85% 

-29.38\ 

-89.62\ 

-93. 70'!; 



59 

O::ntinCia CUADRO No. 4 

IMPORTACIONES 

Variaci6n de 

~ 1985 a 1986 

Pollos reci& nacidos -20. 79% 

Ias dem4s aves de corral -99.60% 

carne de bovino f:resca o refrigerada -98.12% 

carne de bovino conqelada -86.22% 

<:ame de ovinos +129.20% 

Despojos de sus partes -45.95% 

Pieles de oe%<b -61.29% 

Pieles de cerdo enteras, recurtidas, 

refrigeradas o congeladas 

Las deJ"8 carnes y despojos -70.62% 

Aves de o:>rral llllertas y sus 

despojos +6.09% 

H!gados de aves de o:>rral frescos o 

refrigerados +82.49% 

Ias derr4s carnes y despojos emes-

tibles +24.13% 

Iedtes frescas en envases 

hernétio:>s +4.54% 

Las dern.1s leches y natas frescas -73.61% 

Ieche evaporada -41.53% 

Ieche =nmnsada -54.09% 

IBche en polvo o en pastillas -40.86% 

Ieche en polvo o en pastillas +11.51% 

Variaci6n de 
1986 a 1987 

-20. 73% 

-39.66% 

+ 2.39% 

-16. 79% 

-67.59% 

+73.27% 

+41.18% 

-22. 74% 

+1792.14% 

-39.90% 

+ 6.12% 

-62.14% 

-61.86% 

-77. 74% 

-12.80% 

+13.46% 
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CbntinGa OJADRO No. 4 

IMPORTJ\CIOOES 

1"che en polvo adicionada descrerada 

tas dem1s leches y natas oamervadas 

Mantequilla cuando el ¡:eso incluido 

H\Evos freso:s 

Huews cxinge lados o en polvo 

LDs demas hmvos de aves y yeiras 

!'Jel natural 

Productos oaoostibles de origen 

an.inel 

Variaciones de Variaciones de 
1985 a 1986 1986 a 1987 

+44.17% +113.90% 

+107.27% -95.89% 

-32.92% -28.42% 

-41.51% +13.08% 

+771.43% 

+483.87% -97.16\ 

+747 .96\ +90.84' 

-92.23% +34.25\ 
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Cap1tulo IV. 

LA INFLUENCIA DEL GATT EN EL SECTOR PECUARIO DE MEXICO. 

Es reconocido dentro del mtsmo or9ani·smo que en lo que 

concierne al sector a~ropecuario, el GATT no ha funcionado -

bien. Los problemas en este sector han ex±stido desde su ini

cio y la razOn es que todos los ~a!ses del mundo han estable

cido sus polfticas respectivas y el organismo nunca ha preten 

dido decirle a cada oats c6mo debe manejar su política domés

tica. Lo que m4s le tnteresa al Acuerdo General sobre Arance

les Aduaneros y Comercio es cómo afecta ésto al comercio in-

ternacional. 

Desde el punto de vista de cada pa!s, estas políticas -

son razonables, pretenden apoyar los precios de los productos 

de origen agropecuario, adoptan medidas oor razones de desa-

rrol lo social o de seouridad alimentaria o por el peso que en 

la econom!a de su pals tiene el sector. Como consecuencia, el 

gobierno tiene que proteger a sus productores cuando, en rnat~ 

ria de precios, los niveles dom~sticos son mayores que los -

que prevalecen en el mundo y trata de impedir que entren im-

portaciones con un precio m~s bajo oue el doméstico. En t6rm.!_ 

nos más directos, los compromisos que México adopta para el -

manejo del sector agropecuario se circunscriben b~sicamente a 

la adrninistraci6n de los permisos previos de importación. los 

cuales se irán sustituyendo paulatinamente por aranceles has

ta donde sea compatible con los objetivos nacionales en mate

ria de mejorar la producción y de mantener el régimen de te--
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nencia de la tierra, protegiendo el ingreso y las cportunid! 

des de empleo de los trabajadores del campo (2,10). 

Como es bien sabido, ~xi.ce ha padecido en los dltirnos 

siete años la peor cat4strof.e €inanciera que se le haya pre

sentado al pals despu~s de la Revoluci~n. Nunca antes se ha

b!a hecho tan necesaria la eficiencia en la producci6n gene

ral como ahora. Se habla venido dando un muy marcado apoyo 

a la industria productora de bienes de capital desde la d~c! 

da de los años 40's, descuidAndose en forma muy SiCJlificati

va la industria pecuaria del pats. Este abandono trajo como 

consecuencias inmedi~as, la constante migraci6n del campo a 

la ciudad, la escasez de mano de obra experimentada para las 

explotaciones pecuarias, el desabasto de productos de origen 

~nimal al punto de cubrir con la demanda y la consiauiente -

p~rdida de la autosuficiencia alimentaria. 

La naci6n no se hab!a decidido a entrar al GATT, si--

guiendo una pol!tica de proteccionismo a la actividad indus-

trial, disfrutando de insumos subsidiados y con una mano de 

obra muy por debajo del costo de la misma en los paises alt~ 

mente desarrollados. Desde la postguerra, la industria mexi

cana no se preocup6 por incorporar tecnoloq!a más avanzada, 

que la hiciera más eficiente hacia el mercado interno, ya -

que lo manejaba casi monop6licamente, y menos hacia el mere~ 

do externo de exportaci6n; ha sido muy dependiente de impor

taciones y se ha mantenido con muy baja o nula capacidad ex-

portadora (4). 
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Como es por todos conocido, más del .70% de los ingresos 

por exportaciones se producen por el petr6leo, y ante lo in-

cierto de este mercado y lo poc,o que en ~l puede influir ver

daderamente M~xi~o, es indispensable propiciar el desarrollo 

del comercio exterior en exportaciones no petroleras, en vir

tud de que debemos hacer frente a las tres fuerzas más deman

dantes de divisas: el pago de intereses y capital de deuda e~ 

terna; pago de importaciones alimentarias y pago del esfuerzo 

econ6mico interno en funci6n del valor del producto interno -

bruto. 

En este marco,apoyados en diferentes corrientes de opi

ni6n, sostenemos que una liberalizaci6n del comercio, acompa

ñada de una eliminaci6n gradual del proteccionismo deber~ pe~ 

mitir al sector industrial adaptarse convenientemente a las -

nuevas circunstancias, alcanzando en forma orogrcsiva una ma

yor competitividad tanto en calidad como en precio para poder 

concurrir exitosamente al mercado internacional; mientras 

que, como tambi~n ya se ha subrayado insistentemente, sin em

bargo resalta la necesidad de mantener este protcccionJsmo en 

algunas ramas poco consolidadas, a las que serí·a demasiado 

riesqoso abrirse a la competencia internacional, así como en 

otras que tienen carácter estratéqico como serta el caso del 

sector agropecuario (4,10). 

A lo largo de la Consulta en torno al proceso de adhe-

si6n de M~-xico al GATT, los participantes manifestaron que lo 

verdaderamente importante para esta acci6n ser!an, por una -
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parte, los términos de las ne~ociacionea, dejando a salvo as

pectos clave de nuestra pol!tica de desarrollo como el fomen

to a los sectores agropecuario e ~ndustr±al, y por la otra, -

que las negociaciones N0 podrfan tener un alcance global sino 

limitado únicamente a las fracciones arancelarias que m!s con

vengan al pats, de conformidad con un cr~terio selectivo de -

los programas de exportaci6n (8, 9, 13, 14). 

Los trabajos de consulta as! lo concluyeron en la publ! 

caci6n en el Diario Oficial de la Federación de la opinión de 

los senadores, integrantes de las comisiones unidas de Desa-

rrollo Econ6rnico y Social: de Comercio y Fomento Industrial; 

de Hacienda y Segunda Sección de Relaciones Exteriores,el 22 

de noviembre de 1985 y tres dtas despufies Se public6 el ofi-

cio por el que el Presidente Miauel de la Madrid encomend6 al 

C. Secretario de Comercio y Fomento Industrial la conducci6n 

de las negociaciones internacionales para la adhesi6n de Méxi 

co a este Acuerdo. 

Desde el comienzo de su gesti6n gubernamental, el Lic. 

Miguel de la.Madrid se declar6 en favor de racionalizar la -

protección industrial, para lo cual había venido sustituyendo 

el instrumento de permiso previo, ~or el del arancel, como -

instrumento de reryulaci6n de las importaciones, pero con esta 

decisi6n, se asegur6 de insertar a ~xico dentro del comercio 

mundial. 

Dentro del texto del oficio presidencial al que hacemos 

referencia, se destaca el lineamiento sePalado al C. Lic. H~~ 
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tor Hernández Cervantes en el que dice a la letra:" ••• En las 

negociaciones se promoverá un reconocimiento al carácter prio

ritario del sector agropecuario de México, por constituir ~ste 

un pilar fundamental dentro del desarrollo econ6mico y social 

del pa!s ••• " y este otro n ••• Los productos que no podr~n ºº!!. 

siderarse en la negociaci6n son aquellos que afectan la scgu--

ridad nacional o la salud pablica y los productos anropecua--

rios sensibles para la econom!a nacional ••• " (8). 

En este punto es donde las autoridades deber!an estu--

diar m4s a fondo el criterio selectivo con el que se han cata

loaado los productos del campo. Se incluyeron dentro de la li~ 

ta de consolidaciones espec!ficas en la Tarifa del Impuesto -

General de Importaci6n (TIGII con una tasa uniforme del So por 

ciento, 35 fracciones en las que ponen en riesgo al sector pe-

cuario nacional. Dichas fracciones se transcriben parcialmente 

a continuaci6n, junto con su porcentaje ad valorem actual: 

C6d1qo 
Sistema 
Armonizado 

Ol.Ol. l.9.03 

Ol.02.10.0l. 

0102.90.0l. 

Ol.02,90.99 

Ol.03.l.O.Ol 

0103. 92 .01 

0104.10.0l 

Descripci6n 

Cabal1os ~ara abasto, cuando la importa

ci6n 1a realicen empacadoras tipo InspeE_ 

ci6n Fiscal 

Bovinos reproductores de raza pura 

Vacas lccher<ls 

Los demás bovinos 

Porcinos reproductores de raza pura 

Porcinos de peso i9ual o superior a So kq 

Ovinos de raza pura 

AD/ 
Valorem 

% 

10 

10 

10 

10 

10 

10 
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Código 
Sistema Descri·pci6n 
Armonizado 

0104.10.02 Ovinos para abasto 

0104.10.99 Los demás ov~nos 

0104.20.0l Caprinos de raza pura 

0104.20.99 Los demás caprinos 

0105. ll.Ol 

0105.11.99 

0105.99.99 

0201.10.01 

0201.20.99 

0201.30.0l 

0202.10.01 

02Ó2. 20. 99 

0202.30.0l 

0203. ll. Ol 

0203.12.0l 

Pollitos de peso inferior o iaual a 

185 g., cuando no necesiten alimento 

durante su transporte 

Los dem!s pollitos 

Los dem!s gallos y gallinas 

Carne de bovino fresca o refrigerada 

en canales o medios canales 

Carne de bovino fresca o refrigerada 

en los dem!s cortes ·{trozos) sin des-

huesar 

Carne de bovino fresca o refrigerada 

deshuesada 

Carne de bovino congelada en canales 

o medios canales 

Carne de bovino congelada en los demAs 

cortes (trozos sin deshuesar} 

Carne de bovino congelada deshuesada 

Carne de porcino fresca o refrigerad-a 

en canales o medios canales 

Jamones, naletas y sus trozos de carne 

de porcino fresca o refrigerada sin 

deshuesar 

AD/ 
Valorern 

% 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

10 

10 



C6dic;o 
Sistema 
Armonizado 

0203.19.99 

0203. 21.01 

0203. 22 .01 

0203.29.99 

0204 .10. 01 

0204.21.01 

0204.22.01 

0204.23.01 

0204.30.0l 

0204.41.0l 

0204.42.01 

0204.43.0l 

0204.50.01 

02os.oo.01 
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Descripción 

La demás carne de porcino fresca o 

refrigerada 

Carne de porcino congelada en canales 

o medios canales 

Jamones, paletas y sus trozos de car-

AD/ 
Valorem 

% 

10 

10 

ne de porcino congelada sin deshuesar 10 

La demls carne de porcino congelada 10 

Canales o medios canales de cordero, 

frescos o refrigerados 20 

Carne de ovino fresca o refrigerada 

en canales o medios canales 20 

Los dem4s cortes de carne de ovino 

frescos ó refri9erados sin deshuesar 20 

Carne de ovino fresca o refrigerada, 

deshuesada 

Canales o medios canales de cordero, 

congelados 

Carne de ovino congelada en canales 

o medios canales 

Los demis cortes (trozos) de carne 

de ovino congelada sin deshuesar 

Carne de ovino congelada, deshuesada 

20 

20 

20 

20 

20 

Carne de animales de la especie caprina 20 

Carne de animales de las especies ca-

ballar, asnal o mular, fresca, refri-

gerada o congelada 10 



c6digo 
Sistema 
Armonizado 

0206.10.0l 

0206. 21.01 

0206.22.0l 

0206.29.99 

0206.30.0l 

0206.30.99 

0206. 41. 01 

0206.49.0l 

0206.90.0l 

0207 .10. 01 

0207. 21.0l 

0207.22.01 

0207.50.0l 

0200.10.01 
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Descripci6n 

Despojos comestibles de la esoccie bovi 

na, frescos o refrigerados 10 

Lenquas de bovino congeladas 10 

Htqados de bovino con~elados 10 

Los demás despojos de bovinos congelados 10 

Pieles de cerdo enteras o en recortes, 

refri~eradas, excepto el cuero precocido 

en trozos (pellets) 10 

Los demAs despojos comestibles de la es-

pccie porcina, frescos o refrigcraaos lo 

H1~ados de porcino congelados 

Pieles de cerdo enteras o en recortes, 

excepto el cuero precocido en trozos 

(pellets) conneladas 

Los dem&s cortes de carne de oorcino 

congelados 

Carne de aves sin trocear, frescas o 

refrigeradas 

Carne v despojos de gallos y gallinas 

Carne y despojos de pavos 

Ht~ados de ave congelados 

Carne y despojos coine.stibles de cona'jo o 

de liebre 

10 

10 

10 

5 + 

5 + 

5 + 

5 + 

+ Segfin Ley en el D.O. F. del 12 de febrero de 1988 



C6digo 
Sistema 
Armonizado 

0209.00.0l 

0210 

0210.11.01 

0210.12 .01 

0210.19 .99 

0210.20.01 

0210.90.0l 

0210. 90.02 

0210.90.99 

0401. lO.Ol 

69 

oescripci6n 

Tocino sin partes magras y grasa sin 

fundir de cerdo o de ave, frescos, -

refrigerados, congelados, salados o 

en salmuera, secos o ahumados 

Carnes y despojos comestibles, sala

dos o en Salmuera, secos o ahumados: 

harina y polvo comestibles, de carne 

o de despojos 

-- Carne de la especie porcina 

Jamones, paletas y sus trozos, sin 

deshuesar 

Panceta (tocino entreverado) y sus -

troZos 

Los dern4s 

-- Carne de la especie bovina 

Carne de la especie bovina 

V!sceras o labios de bovinos, sala-

dos o salpresos 

Pieles de cerdo ahumadas, enteras o 

en recortes 

t.os dern4s 

Leche y nata (crema) , sin caneen--

trar, azucarar ni edulcorar de otro 

modo,con un contenido de materias gr~ 

sas en peso,inferior o igual al l\,en 

envases herm~ticos 

AD/ 
Valorem 

' 

5 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

10 



C6digo 
Sistema 
Armonizado 

0401 .• 30.0l 

0402.10.0l 

0402. 21 .01 

0402. 29 .01 

0402.99.0l 

0403.lO.Ol 

0403.90.0l 

0405.00.0l 
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Descripci6n 

Leche y nata (crema), sin concentrar 

azucarar ni edulcorar de otro modo, 

con un contenido de materias grasas 

en peso, superior al 61, en envases 

herméticos 

Leche y nata (crema), concentradas, 

azucaradas o edulcoradas de otro mo-

do, en polvo ó pastillas 

Leche en polvo o en pastillas, sin 

azucarar ni edulcorar de otro modo, 

con un contenido de materias grasas 

superior al 3% cuando el peso, in-

clutdo el envase inmediato sea supe-

rior a 5 kilogramos 

Leches sin azucarar ni edulcorar de 

otro modo,evaporadas 

Leche condensada 

Yogur 

Suero en polvo con contenido mlximo 

de lll de prote!na, 1.25% de grasas, 

4.5% de humedad, 721 de carbohidra-

tos y 8% de minerales 

Mantequilla,cuando el peso inclufdo 

el envase inmediato, sea inferior o 

igual a 1 kilogramo 

AD/ 
Valorem 

% 

10 

Ex. 

Ex. 

s 
5 

20 

10 

20 



C6digo 
Sís tema 
Armonizado 

0405,00,03 

0406.10.0l 

0406.20.01 

0407 .00.01 

0407.00.02 

0408.11.0l 

0408 .99 .01 

0409.00.01 

0410.00.0l 

0504,00.0l 

0511.10.0l 

0511.99.03 

0511.99. 99 
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Oescripci6n 

Grasa but!rica deshidratada 

Queso fresco (incluLdo el del lacto-

suero) sin fermentar y reques6n. 

Queso de cualquier tipo, rallado o 

en polvo 

Huevo fresco de ave,incluso f~rtil 

Huevos de ave congelados 

Yemas de huevo secas 

Huevos de ave congelados o en polvo, 

incluso azucarados o edulcorados de 

otro modo 

Miel natural 

Productos comestibles de origen ani-

mal no expresados ni comprendidos en 

otras partidas 

"Eripas, vejigas y estdmagos de anima-

les, excepto los de pescado, enteros 

o en trozos 

semen de bovino 

Semen 

Los dem~s productos de origen animal 

no expresado ni comprendidos en 

otras partidas: animales muertos de 

los capítulos 1 o 3, impropios para 

la alimentaci~n humana 

AD/ 
Valorem 

% 

Ex. 

20 

20 

Ex 

20 

20 

20 

20 

20 

5 

Ex 

5 



Código 
Sistema 
Armonizado 

l.501.00.0l. 

l.502 .00.01 

4101.10.0l. 

4102. 

41.03. 
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Descripcidn 

Manteca de cerdo; las dem4s grasas de 

cerdo y de ave,fundidas, incluso pre~ 

sadas o extra!das con disolventes 

Grasas de animales de las especies b~ 

vina, ovina o caprina, en bruto o fun 

didas, incluso prensadas o extra!das 

con disolventes 

Pieles enteras de bovino con un peso 

unitario inferior o igual a 8 kg para 

las secas,. a 10 kg para las saladas 

secas y a 14 kg para las frescas, sa--

ladas verdes o las conservadas de otro 

modo 

Pieles en bruto ae ovino (frescas o S.!_ 

ladas, secas, encaladas, piqueladas o 

conservadas de otro modo, pero sin cu~ 

tir, apergaminar ni preparar de otra -

forma), incluso depiladas o divididas, 

excepto las exclu!das por la nota l e) 

de este cap!tulo 

LOs dem4s cueros y pieles, en bruto 

frescos o salados, secos, encalados, 

piquelados o conservados de otro modo, 

pero sin curtir, apergaminar ni prepa-

AD/ 
Valorem 

' 

Ex 

Ex 

Ex 

Ex 



C6cli90 
Sistema 
Armonizado 

4104 .10.01 

4104 .l0.99 

4104 .21.01 

4104.22.0l 

51.0l. 

51.02. 
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De ser ipci6n 

rar de otra forma), incluso depilados 

o divididos, excepto los excluidos por 

las notas l) o le) de este capítulo 

cueros y pieles de becerro depilados, 

preparados, con peso inferior o igual 

a 1500 gr por pieza y espesor mayor de 

o.a mm (variedad box-calf) 

Los dem.!s cueros y pieles de bovinos y 

equi.no depilados y preparados, excepto 

los de las partidas 41.08 6 41.09 

cueros y pieles de bovino, con precur

tido vegetal 

cueros y pieles de bovino, precurtidos 

de otra forma 

Lana sin cardar ni peinar 

Pelo fino u ordinario, sin cardar ni 

peinar 

AJJ/ 
Valorem 

' 

EX 

20 

5 

5 

Ex. 

5 
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e o N e L u s ·r o N E s 

En materia de comercio de productos pecuarios, se ha r~ 

conocido que el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y -

Comercio (GATT) no ha ctemostrado resultados concretos, par--

tiendo del reconocimiento de que todas las naciones miembros 

de este organismo lo han prote9ido a trav~s de medidas no 

arancelarias o para-arancelarias. 

Sajo esta premisa, el panorama que ofrece el GATT para 

el sector pecuario de M~xico, es que serS aprovechable en la 

medida en que se modernice en forma integral para hacer fre~ 

te con mayor eficacia a los mercados internacionales. Fue muy 

importante el conseguir que se considerara a nuestro país co

mo pa!s en desarrollo para tener consideraciones especiales, 

adern4s de que la cl~usula de Nacidn m&s favorecida ser& b3si

ca para poder colocar nuestros productos con las mismas vent~ 

jas de aquellos pa!ses cuyas producciones tan elevadas permi

ten negociar ,con Duenos m4rgenes de utilidad. 

Nuestra adhesi~n representd una atractiva opci~n para -

incrementar nuestra concurrencia a los mercados de exporta--

cidn, adem4s de los productos de la industria petroqu!mica -

b~sica. Este inter~s de fomentar las exportaciones no petrel~ 

ras fue, se puede decir, la causa fundamental para que el Go

'bierno se decidiera a entrar al Acuerdo General; sin embargo, 

se trata de un organismo en el que se vela por el flujo y re

flujo de mercanctas. Esto es, por querer convertirnos en un -

pa!s exportador, ponemos en riesgo a la planta productiva del 

pa!s, al liberalizar la entrada de productos extranjeros. Por 
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este motivo, se determi~~ que la entrada libre a las import~ 

ciones tendría que hacerse paulatinamente para dar tiempo a 

los industriales necionales a adecuar sus niveles de eficien 

cia y productividad. 

Para el sector manufacturero, el ingreso al GATT signi 

fica la necesidad de modernizarse para ponerse a la altura -

de los mercados internacionales y asegurar su supervivencia, 

en cambio para el sector pecuario, si las autoridades no vi

gilan su justificada protecci6n, ~ste representa un obst~cu

lo para el crecimiento y desarrollo del mismo, al permitir -

la introducci6n de productos con precios con los que no pue

den competir los productores nacionales. 

El campo necesita de una modernizacidn en la cual se -

incluya un cambio sustancial en las pol!ticas econdmicas que 

dicta el Gobierno Federal, entre las cuales deber!an encon-

trarse: 

- Replantear la eliminaci~n paulatina pero firme y decidida 

del control de precios. 

- Reducir el gasto corriente inflacionario y awnentar susta~ 

cialnente el gasto en infraestructura, acorde a los reque

rimientos de una econom!a pecuaria realmente moderna, de 

cara al siglo XXI. 

- Incrementar los recursos financieros a la producci6n pecu~ 

ria, posibilitando su acceso a los productores, pues los -

intereses actuales y las condiciones de otorgamiento sim-

plemente los hacen inalcanzables. 

- Mantener un r6gimen fiscal sencillo en el campo que permi-
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ta cumplir con la ley y proporcione seguridad a los produ~ 

tares. 

- Atraer a los inversionistas a trav~s de est!mulos fiscales 

y jur!dicos 1101. 

Mientras tanto, se tiene la certidumbre de que en el -

corto plazo, el ingreso de Mdxico al GATT para el sector pe

cuario, no implica un beneficio inmediato. Habr4 que esperar 

a que se den otras condiciones en la economta dom~stica para 

poder augurar un afortunado comercio, al mismo tiempo que se 

deber4 poner m4s inter~s para lograr la erradicacidn de en

fermedades enzo6ticas las cuales obstaculizan las exportaci~ 

nes de nuestros ganados. 
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