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lllTRODUCC!ON 

Lo importancia que ha mostrado el sector externo de la F.ICOnomlo, como instr~ 

mento generador de divisas poro el financiamiento de los importaciones y pa

go del servicio de lo deudo e)(terno, ha cobrado una importancia clave en lo

economlo, sobretodo o partir de 1983 año en el cual se registran cambios im

portantes en lo disponibilidad de crbdito externo poro nuestro país, 

Desde 1980 año en que morca los niveles de exportoci6n m6s importantes en -

valor paro petr6loo de exportoci6n de nuestro pols hasta lo caldo de sus pr!. 

cios en el verano de 1981, inciden directamente sobre los crecimientos del

Producto Interno Bruto {PlB) de Mbxico y su situoci6n financiero, siendo ol

oño 1982 el que morcara un cambio sustancial en lo orientoci6n de lo poli -

tico externo de nuestro po1s y lo necesidad de cambios importantes en su po-

11tico econ6mico, que se coracterizor1o posteriormente (1983}, por un 6nfosis 

en ol manolo de los Instrumontos Cambiarlos y Financieros paro a¡ustar lo -

econom1o y cumplir con los compromisos contro1dos con el Fondo Monetario l!l 

ternocionol. o partir de lo devaluoci6n del poso en 1962. 

Lo anterior puso en entredicho el agotamiento del modelo de sustituci6n de

importociones, con base en lo exponsi6n del mercado interno y sus efectos -

colaterales que ocosion6 sobre el crecimiento innusitodo del endeudomiento

externo, 

Por tonto lo necesidad de contar con divisos suficientes poro cumplir con -

los compromisos con lo Banco Mundial oblig6 o cambios sustanciales en lo p~ 

lltico econ6mico o partir de 1983 (situaci6n que se corocterizobo por una

bojo importante de los precios internacionales del Petr6leo y lo casi nulo-
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disponibilidad de créditos externos). en donde como resultado de lo polttico 

de ajuste seguido basada en uno creciente devoluaci6n del tipo de cambio 

uno controcci6n del mercado interno resultado del excesivo crecimiento de 

precio!l sucedido durante 1982 (casi 100%) obligaron o lo reorientoci6n dol -

aparato productivo hacia el mercado internacional. 

Se roqueda en ese momento obtener saldos superavitorios en la Balanza Come!_ 

ciol con objeto de proveer lo diviso poro el pago sobre todo, el ser>Jlcio de

lo deuda externo, en este sentido frente a lo caldo de los lngrc-;os petrole

ros, ero neceser i o es ti mu lar los exportaciones no petra leras opoyandose en

•un tipo do cambio subvaluodo, este proceso persegulo un doble prop6sLto. 

1. Elevar los exportaciones y aumentar lo coptacL6n de dlvlsos por este CO!!, 

cepto. 

2. Proteger a la planta productlvo, que se encontraba en serlos dLficultados 

como re su l todo de lo calda en la Demando lnterno. 

En s~ntesis lo polltico de ModernizocL6n tndustrlal CombLo estructural, as~ 

ciado o una pol!tica de llberaci6n comercial rompía con el esquema proteccio

nista seguldo por m6s de cuarenta años con el obJeto do promover el creclmie!l 

to de los exportaciones no petroleras y de esto manero reducir lo vulnerobil!. 

dad de la oconomlo o cambios en la cconomlo Internacional. 

Es por las razones onteri ores que el An6lisis del sector extorno durante esto 

6poca resulta de sumo importancia, on el sentido de observar si estos cambias 

en la pol ltico comercial e industrial iniciados en 1983 podrlon continuar uno 

vez que se incentivo lo demando interno, y poder segulr montenlendo los volú-
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menes de exportaciones no petroleros quo paro 1987 se estimo representen

yo el 50% de los expo:taciones totales, con lo cual el carácter monoexpo!_. 

tador de lo econom!o quedar !o rebosado. 

En este sentido lo presenta t9sis tiene como obfetivos los siguientes -

puntos. 

o) Analizar las cambios en lo estructuro del comercio exterior o partir do 

1980, con el fin de conocer como han influido los cambios en lo poltti

co cambiarlo, monetario y flnocier"o, sobre los flujos de exportoclones-

y los efectos sucedidos en lo evolución reciente del copl talismo mundial 

sobre los cambios en lo división internacional del trabajo { si se han -

dado), y su impacto en ~1 sector real de lo econom{o nocional. 

b) Cuunti ficar los cambios operados e.i lo estructura de las exportaciones e

importocionos de Móxico a partir de 1980, paro conocer hasta que punto -

es posible sostener el superovit de Balanza Comercial actual y en medido 

el flufo de exportaciones no petroleros responde a cambios reales en su

produccl6n o m6s bien son efectos de lo polltico combioria y de apertura 

comercial, que puedan tener efectos s6lo de corto plazo, paro volver de

nuevo cuento o caer en dl!f ic l t comercial. 

Lo lnvestigoci6n se encuentro conformado por cuatro cap{ tu los, inlci6ndose en 

el primer aportado con r.l estudio sobre los antecedentes del comercio interno

clonol o trav6s do lo concepción te6rica de los morcontllistos, lo corriente-

cl6sico del pensamiento económico, planteado por Mm Snith, D:Nid Ricorcb, este úl

tl.nn ccn el cbjeto de su p:Jstulodo scbre los vento¡os o:rrp:Jrotivos, poro p:lSOr posterionrente al est!:!_ 
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dlo del llamado pensamiento Neocl6sico en el cual se hace énfasis en ol mod!. 

lo ~schi!r-Ohlin, en cuanto o lo proporcionalidad y uso de factores product.!_ 

vos. 

El segundo capitulo comprende yo el on6lisis empírico de lo realidad econ6m.!. 

ca mexicano iniciando con un breve esboso de los repercusiones de lo dovolu!:!_ 

ci6n de 1977, los principales cambios operados en la polltlco económico o por_ 

tir del convenio con el FMI y lo flexibilidad on su manejo como resultado del 

boom petrolero, 

En este mismo apartado se analizo o nivel global los principales componentes 

de lo Balanza de Pagos, y terminar en el on6lisis m6s portlculor on cuanto -

a lo estructura por principales productos tonto de exportaciones como de -

importaciones y precisar los principales cambios ocurridos o nivel del sec

tor externo hasta 1982. 

Posterlormente en el cop{tulo tercero se analizan los cambios cualltotivos· 

y cucntitativos que don lugar en un princlpio o lo formulocl6n del Plan No

clonol de Desarrollo 1983-1988 en meterlo de comercio y como se integro pos

teriormente el Programa de Nocional de Fomento Industrial y Comercio Exte--

rior, con objeto de poder detector los cambios proyectados en cuanto o poll

tica arancelaria y sus resultados reales ( lo m6s actual posible). 

Destoca en este aportado el estudio sobre el Protocolo de Adhesión de M6xico 

al Gott en \986 y los repercusiones sobre lo planto industrial. Asimismo un 

elemento tombUn importante en cuento o la discusi6n sobre el manejo de lo 

pol[tico cambiarlo y lo promoc16n de los exportaciones no petroleros ser6 ob

jeto de un on6lisis m6s detallado en virtud de ser este el temo central de -
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lo inves t igoc i6n. 

En lo que respecto al aportado nómero cuatro de lo lnvestigoci6n, este se 

concentro en los resul todos y costos econ6micos de lo reces i6n econ6mico -

que se inicio propiamente en '986 y el papel que le asigno o lo operturo

comerc iol y los e><portoclones como instrumentos .dlnomizodor de lo "Recuper;!_ 

r;Lón Econ6mlco", que se empiezo yo o reflejar o partir del primer semestre

de 1987. 

En este capítulo se presentor6 la discusión sobre los alcances y limitocio

ciones de la apertura comercial, asociado o la pol1tico cambiarla y sus -

efectos sobre el proceso inflacionario, el empleo, déficit póblico. Este -

apartado se concluir6 haciendo énfasis en el alcance real que tienen los -

o><portociones no petroleros sobre el desarrollo nacional. 

Finalmente el aportado de conclusiones contendr6 un resumen de lo analizado 

en los cop1tulos anteriores y los principales conclusiones que hayan result!! 

do del on6lisis, trotando de formular uno alternativo viable sobre lo polltl 

ca :omerciol externo en el mediano plazo en funci6n de los cambios operados 

en lo economía internacional. 



CAPITULO 1 

I) PRINCIPALES POSTULADOS TEORICOS DEL MODELO CLASICO DEL COMERCIO 

INTERNACIONAL 

Es lmportonte en principio situar hist6ricomente el pensamiento cl6sico, -

que es oproxlmodomente o fines del siglo XVlll y el tercer cuarto del si--

glo XIX, es evidente que en este periodo se sucede uno exponsi6n r6pido -

del copitollsmo, sobre todo en Inglaterra, asimismo el pensamiento ante--

rior o los cl6sicos, estor6 dado por los mercantilistas, los cuales obsor-

van que el dinero como tal es lo fwnte de riqueza do obtenci6n de moyo--

res beneficios, de ahí que su concepci6n fuero lo de luchar por un esto-

do fuerte y poderoso. 

Sin embargo en controposlci6n o los caroctedsticas mercantillstos, los --

cl6sicos plantoodon (dado la realidad que observan de exponsL6n del copit5!_ 

lismo), que el desarrollo del capital Lsmo se desorrollo de manero natural--

influtdos en cierto medido por el pensamiento filos6flco de lo .época, en -

est8 sentido se plonteodon que; 

"El liberalismo invodl6 todos las esferas 

de lo vida social, y lo economto pol!tl_ 

ca no podio escapar o esto corriente de --

pensamiento, .• 

En estos circunstancias, la ley de oferto 

y de lo demando se encargaba de regu lorlo 

todo, en lo productivo y comercio[•~ 

YRicordo T. Goyt6n, "Teorio del Comercio Internacional", Ed. Siglo XXI •. -

p, 67, 6B 
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Como se puede desprender del p6rrofo cnterior, es evidente que lo concep-

cl6n cl6sico del comercio internacional estuvo impregnado en todo su con-

cepci6n de un liberalismo econ6mico, pero que sin embargo mantuvo uno el~ 

ridod muy importan to en cuanto al verdadero origen de lo riqueza, esto--

es el trobo)o, de esto forma el Modelo Cl6sico del Comercio Internacional, 

plantarlo los siguientes coroctedsticcs. 

Se porto de tres tipos de supuestos con obJeto de dar s{ntesis te6rico - -

o su on6lisis del comercio internacional. 

\. Supuestos simplificados 

2. Supuestos fundamentales, 

3. Supuestos que deberion ser ob)eto de la polltlco econ6mico. 

l. En el primer grupo de supuestos se encontraban los siguientes 1~/ 

o) S6lo exlstlan dos paises que comerciaban 

b) No existen costos de transporte ni borraros al comercio 

e) Costas constantes o cualquier nivel de producci6n 

d) Los merconclos se intercambian en base al trueque. 

21 Poro observar uno mayor exposlci6n de los supuestas, se puede referir o 
lo obro de Ricardo T. Goyt6n señalado en lo cito primera dado que reco 
ge uno e)(celente slntesis sobre éstos, en lo p. 79, 80 y 81 de su - -= 
llbro el todo. 
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2. Los supuestos fundamentales se refedo o 1 

a) El trabajo es el único generador de volar:/ 

b) Movilidad de factores en lo interno y nula en lo externo. 

e) Regla lo Teoría Cuantitativo del Dinero 

d) No existen desequilibrios fundamentales generados por" el ciclo 

econ6mico. 

e} Lo econom1o trabajo en el corto plazo, casi o pleno empleo 

f} El funcionamiento del mercado se rige por lo Ley de Soy. 

3. En el caso de los supuestos, objeto de Polltico Econ6mlca se plonteobont 

o) Libre cambio en el comercio 

b) La libertad econ6mico propiciaba el crecimiento y lo igualdad econ6mico 

entre paises y propiciaba la desopodci6n de los monopolios. 

El cor6cter mismo do los supuestos monofodos por los cl6slcos, pormlto concl~ 

ir en principio que lo influencio del liborolismo económico, ton on bogo du--

rente su époco di6 forma a los supuestos que manejaron y que posteriormente-

fueron obJ eto de critico como lo Ley de Soy en este coso y la elimionci6n de-

barreras comerciales. 

11 Este supuesto ser6 el que diferencie, sustancialmente o lo corriente cl6sico 
de pensamiento de lo escuelo neocl6sico, y ser6 posteriormente lo que divi
da o los concepciones modernas del comercio internacional en cuanto, al en-
foque convencional sobre costos de producci6n y del intercambio desigual de
Neo Marxistas como Sornir Amin. 
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En este sentido los aportes m6s importantes que A. Smith introduJo a lo -

teodo del Comercio Internacional, estuvo derivada de su on6lisis sobre lo 

división del tl"'abaJo que se gestaba al interior de la produccl6n capitalis

ta, lo cual permitía uno elevocl6n de lo productividad del trabajo generan

do vontojos poro determinados producciones, bojo este principio A. Smith -

plonte6, o nivel comercio internacional que existen ventajas absolutos y -

relativas ( principalmente ) , generadas por lo propio divisi6n lnternocio

nol del trabajo y dado que esto provoco que codo uno de los países que co

mercian entre si tengan un menor costo de producci6n en el producto donde

poseen una ventaja absoluta, varios son los ejemplos que se planteen en su 

libro sobre "Lo RiqU'lzo de los Nociones•, desdo nuo:atro punto de visto 

este fuo el gran aporte que en meterlo de comercio internacional A. Smith, 

di6 yo que o partir de este punta Ricardo desorroll6 su teoría sabre los

costos comparativos y de oportunidad en el comercio. 

Tal vez D. Ricardo seo quien desarroll6 con mayor precisi6n en su libro -

de Principios de Economta Polltico y T.ributaci6n, el concepto del comercio 

internacional, basado en los costos de producci6n a partir do que en los 

polsos existen diferentes funciones de producción que dan como resultado 

desigual do costos, siendo la función de produccl6n expresado de lo siguie!!_ 

te mónera; 

a = e K, L, T, S I 

Siendo 1 

O = Produce 16n 

K = Copl to! 
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= Trabajo 

= Tierra 

S = Desarrollo t6cnico o tecnologtc 

Bojo esto 6ptlco se plonte6 la siguiente t6sis de Ricardo, en base ol To~ 

rema de Ricardo que planteo 1 

" ••• Que el pais exportor6 aquel bien en el que-

la productividad del troboJo en t6rrninos relotl-

vos al otro bien sea mayor que lo del otro pa[s. 

En otras palabras, los diferentes tecnologlos -

(lo cantidad de trabajo incorporado en el bl6n-

producido) entre paises causan los diferencias-

en los precios relativos y por lo tonto son el

determlnonte de la direcc16n del comercio" 4~ 

Uno de los eJemplos m6s claros en este proceso es el que señala en su tex-

to donde considera desiguales producciones en base al tiempo de trabajo --

necesario poro su producci6n ( o dlos de trabajo}, a continuacL6n se prese!!_ 

to dicho ejemplo: 

PROOUCCION PORTUGAL INGLATERRA 

VINO 80 120 

TELA 90 100 

~J VLllarreal, "economla Internacional•, trlmestro Econ6mico No. 30 Ed. 
F.C.E. p. 13. 
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Como se puede observar en el cuadro anterior, el principio de los costos 

relativos como base del Comercio Internoclonal, puede ser derivado en el-

sentido de que pese o que Portugal posee un menor tiempo de trabajo poro 

lo producci6n del vino y lo tela, se llovor6 o cabo el intercambio de uno 

unidad de vino por tela de Inglaterra, Portugal se estado ohorrcmdo 10-

dios de trabajo con lo que podrlo recibir un poco m6s de tela en el in-

tercombio, al mismo tiempo Inglaterra se beneficiarlo ohorr6ndose 20 días 

de trobaJo al intercambiar tela por vino de Portugal. 

De esto manero se puede desprender que ambos países resultor!an benefici~ 

dos mediante el comercio internacional, lo que posibilitarlo a que codo -

uno de los paises se concentraron en lo producción en donde sus costos r!_ 

lotlvos de producción son inferiores, de aqul el principio de que o tra-

vás del libre comercio los polses pudieron lograr niveles de crecimiento-

igual, rozón por lo cual los cl6sicos propugnaban por el liberalismo oca-

nómico. 

Por su porte J. Stuart Mill, difiere un poco de Ricardo y do Smith en el-

sentido en que onólisis se centro en " ••• definir los factores o fuerzas-

qv.,, determinan la relación real de intercambio entre los paises. El pun-

to de partida de este autor fue considerar cu6nta produce cierto cantidad 

de t;oboJo en vez de cuantos d!as de trabajo se necesitan poro producir -

determinado cantidad de cado producto S/ . Bojo esto óptico J.S. Mili --

establece el principio de la Demando Reciproca o nivel del Comercio lnte!:_ 

nacional, definido como "Dentro de los limites determinados por los cos--

tos comparativos, lo reloci6n real de intercambio esteró determinado por-

!il Ricardo T. Goyt6n. op. cit. p. 89 
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la fuerza y la elasticidad de lo demando de codo pots por los produc

tos de otro" 61 

De esto formo el centro de la explicoci6n del intercambio internacional 

paro este autor se derivo por el lodo de lo demando externa de los pr2 

duetos comerciales, de esto manero se establece asimismo lo teoría do -

los valores Internacionales en la cual quedor6 sustentado la demando --

re~tproco y el equilibrio del Comercio Internacional entre los países, -

cabe destocar poro Mill, el enfoque del intercambio quedarte sustentado 

en los precios relativos de cado país cuyo base se encontraba en los --

difrerenclos de costos, derivado de lo especializoci6n en lo producción 

que coda país tenlo. 

Lo onter.t.or quedó expresado bojo lo siguiente formulaci6n en lo cual se 

establece 1 

(l)PaXQa Pb X Qb 

Ob Po 

P = Precio 

O = Cantidad 

o y b = Mercanclos. 

61 Op. cit. p. 90 
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De esto expresl6n como lo relación de cantidades relotlvos y precios relo-

ti vos puede ser expresado suponiendo dos países di fe ron tes en codo una de

la pr-oducci6n de lo Merconcto o o' b• 

En este sentido J.S. Mill redonde6 los ideos expuestos por Ricardo en ro--

locl6n a los costos comparativos agregando lo importancia que tienen los-

movimientos en lo demando y oferto de productos en el comercio internoclo-

nol en el sentido de sus efectos sobre los precios, a manero de conclusl6n 

preliminar, Mill sienta las bases de lo que en lo octuolldad se denomino -

como los Términos de Intercambio, considerando el principio de los valores 

internacionales, como base del oqulllbrio comercial, en un esquema de pleno 

libertad económico. 

• La expresión ( 1} se leer to como la describe el Profesor Gayt6n en dos 
tipos al precio de ~ en t6rmlnos .s!. y el precio de ~ on t6rminos de ~· 



1. 1 LA TEORIA NEOCLASICA DEL COMERCIO INTERNACIONAL Y EL MOOELO GENERAL DE 

EQUILILBRIO DE EL! HECKSCHER Y BERTIL OHLIN 

Esto corriente de pensamiento se desorroll6 sobre todo durante el úl tlmo -

cuarto del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, entre sus m6ximos e~ 

ponentes se encuentra Marshol y Heck.scher-Ohlin, los cuales sor6n objeto -

de esto breve revlsl6n de sus oportaclones al comercio internoclonol. 

Como yo señalamos anteriormente uno de los principales cambios en los s~ --

puestos del Modelo Neocl6sico, fue el de eliminar al troboJo como el único .. 

factor generador de valor, poro asociarlo al capital, en el sentido de --

•que el argumento principal que se estoblecla poro ésto er-o que el capital-

ero el resultado de la obstencl6n del consumo futuro, es decir, la genero .... 

cl6n del ahorro slgnlflcoba un costo que ol lntroduclrlo al proceso de pro-

duccl6n osociodo ol troboJo. este ahorro que se convertlo en Lnversi6n - -

tenlo un costo y por tanto ero necesario de que fuero retrlbuldo a su pr~ -

pletorlo o empresario, incluso en la teorla de Marshol, el car6cter lnno• 

vodo"r del empresorlo ero lo que sustentaba lo fuerzo motrlz del cree lmle!!. 

to, yo que de no existir empresarios no hobrlo empleo. de esta manera se .. 

Justlflc6 el copltal como generador de valores al igual que el troba)o. 

Otro de los elementos que de alguna manero se tenla Lmpltclto en los cl6slcos, 

fue el del equilibrio econ6mlco, en virtud de que en el capitalismo no axis-

tlon problemas importantes de desoJustes en la producción, de esta forma el-

Modelo Neocl6slco partió de los siguientes supuestos. 
11 

o}Vorlos palses y diversidad de mercondos 

b) Se consideran varios reglones 



e) E><lsten costos de transportes y aranceles 

d) Ingresos y pagos por servicios 

e) Existe la moneda en el intercambio 

f) Diferencias de salarlos 

g) Existen costos variables (costantes, crecientes y 

decrecientes). 

.15 

Como se puede observar los "nuevos"' supuostos, planteados por los neocl6s! 

ces, don un carócter un poco mós real o su modelo resultado prlnclpalmente

del mayor desarrollo del copl tal ismo que poro su ~poca ya presentaba en tá!_ 

minos del propio comercio internacional. El uso sobre todo de los costos -

marginales y de oportunidad serón la base de sus esquemas como resultado -

de la 1ntroducc16n del factor capital como generador de valores. 

Con obJeto de ilustrar el esquema seguido por los neocl6slcos, se plantea-

da manero gr6fica lo curva da posibilidades de producción, ya que desderuestro 

punto de visto en ella Sfl'.slntetiza do manero cloro bueno parte del pensamie!l 

to neocl6sico en t'rminos de los costos de producci6n. 

l!_ V6ose R. Torres Goyt6n, op. clt.111-115. 



A 

MÍ.TERIAS 
PRIMAS A 1 

A 2 

UNIDADES 

1 
1 
1 ---r 
1 
1 
1 
1 
1 

GRAFICA No. 1 

- - -- _,_ 
1 

MAQUINARIA 

CURVA DE POSIBILIDADES DE PRODIJCCION 

O COSTOS DE OPORTUNIDAD CRECIENTES 

.16 

UNIDADES 



.17 

En lo gr6Hca No. 1 se puede observar como los costos de oportunidad son -

crecientes en ambos cosos pero suponen, sin embargo que dedo una distribu-

ci6n de factores productivos, al pats productor de materias le convendr6 -

especiollzorse en esta producc16n mientras que al otro en lo producci6n-

de maquinaria, bojo esta perspectivo se sintetizan tanto los diferente!i --

Upas de costos en que incurre una economlo, ya seo los casos que o conti-

nuac16n se presentan, 

Grófleo No. 2 
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1 
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De los gr6ficos anteriores se puede observar como la escuela neocl6sico -

plonte6 a diferencia de los clósicos (costos constantes independientes de-

volómen de pr-oduccl6nl, costos variables e intensidades diferentes en el -

uso de los factores productivos lo que di6 como resultado el planteamiento 

de dlforontes funciones de producción dependiendo de la cantidad y dlstrl-

buc16n de factores productivos en cado pals, oste planteamiento fue el que 

dl6 lugar al on6l!sls y estudio del modelo Hecksehor-Ohl!n. 
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MODELO HECKSCHER-DHLIN DE EQUILIBRIO DEL COMERCIO INTERNACIONAL. 

Uno de los aspectos m6s importantes en cuanto o los aportes principales de -

lo escuelo Neocl6sica se encuentra en el modelo de Heckscher y Ohlln, en --

el sentido que establecen que el comorclo internacional se establece en bo-

se o la desigual distrlbuc16n de factores productivos o nivel mundial lo que 

daba como resultado lo lntordependencia econ6mica. 

Poro el an6lisis de lo reolldod econ6mica establecieron el enfoque del equi

llbrlo parcial tal y como se señalaba por León Wolros, en el sentido que se -

estoblec[a que en el mercado el precio de una marcene {a acabado depende 

no sólo del precio de los factores productivos slno del precio de todas los -

merconclas. Hay uno doble interdependencia de un lado, entre los precios de

las mercanclas y de los factores productivas y, de otro lado, entre los rem~ 

nerociones y lo distribución del ingreso que determinan lo estructura de la -

demanda" ~/ 

De esta manera el enfoque del Equilibrio de Wolras se retomó para la explica

cl6n de la interdependencio entre los mercados, llegóndose a la determinación 

de a.Ja 6sto generaba el comercio interregionol y por tanto se le llegó o lla

mar en el coso de Ohl ln como lo Teor1o General de la Locol lz:acl6n. 

Los facatores m6s importantes que se establecieron en el modela Heckscher Ohlln 

fueron los siguientes postulados: 

1. Desigual dlstdbucl6n de factores productivos o nlvel internacional. 

2. Tendia a la utilización de los factores abundantes on virtud de su menor-

precio. 

Ricardo T. Gayt6n, ap. cit. p.127. 
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3. Especializoci6n de lo producción, en base o la utilizccl6n de los fa~ 

to res abundantes. 

Los postulados anteriores eran apoyados en base a una serle de supuestos 

destocando los sigulentes1 

1. Movilidad de factores perfecto en lo interno y nula en lo externo. 

2. Dos tipos de mercados, de productos finales y de factores 

3. Pleno empleo y uso de los factores 

4. Dos paises, dos factores 

5. T6cnlcos de produccl6n Iguales 

6. Funciones de producci6n iguales y homoglmeas 

7. Desigual dotacl6n de factores en codo pols 

Por tonto el modelo H-0 estaba dirigido o lo e•pllcocl6n do porque e.i!. -

t1an diferencias en los costos de produccl6n. 

El proceso anterior provocaba qua la mayor utll1zacl6n de los factores -

obuhdantes elevaron sus precios en tanto que el menor uso relativo de los 

factores escasos reduclon sus precios, en este sentido exlstlo uno tende!:?_ 

clo a lo lgualacl6n de los precios relativos. sin embargo dicho tendenclo 

o la nivolaci6n de los precios de los diferentes no so do absolutamente -

en virtud de que; existen temporalmente capacidades instalados no utiliz!?_ 

das; usos especlflcos de algunos factores o divisibilidad de ciertos lns

trumentos y de existir la igualación de precios implicarlo lo eliminación 

del comercio internacional. 
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Por tonto lo desigualdad de los precios relativos dor6 como resultado lo -

e>clstencla de costos di ferenciodos en base a cantidades desiguales de fac

tores productivos, lo que permite lo existencia del comercio internacional. 



1.2 LA IMPORTANCIA DEL SECTOR EXTERNO EN EL DESARROLLO ECONOMICO. 

Bajo esto perspectiva lo diferencio fundamental existente, entre el mode

lo cl6sico y neoclósieo del comercio internacional se encuentro en el en .. 

foque teórico de donde se derivan coda una de sus cotegorlos par-a expli-

codo, dicho diferencio se refiere o lo concepci6n del pl'"incipio sobre ..... 

lo generoci6n del valor, es decir para todo la corriente cl6sico de pens~ 

miento se atribuye al trabajo humano lo fuente generadora de lo riqueza -

(incluso esto principio los diferencio de lo fislocracio}, es a partir de 

esto concepc16n mediante lo cual se establecen los pr"lncipios de la divi

sión del trabofo y de ventofas absolutos en Adom Smlth, para posteriorme!!_ 

te traducirse en los costos comparativos de Ricardo, considerando el tle~ 

po de trobofo poro lo producción de merconc(as. 

Par su porte los neocl6slcos dejan de considerar ol trobafo como el único 

generador de dquezo, poro incluir también al capital como tal. de esta -

for,n10, poro los neacl6sicos se desorrollor6 su cuerpo teórico de pensomle~ 

to, considerando este supuesto poro el on6lisis del comercio internocionol, 

en base al equilibdo porclol en lo economto, que posteriormente se dese -

rrollo a troves de Oonbush, Balaje y Kindel Verger actualmente. 

Oe esto formo el estudio del comercio lnternaclonol, esteró basado sobre -

el uso 6ptimo de recursos bojo el principio de diferentes funciones de pr2_ 

duccl6n derivados de la curva de posibilidades de producción, lo disponlb!_ 

bil ldad de factores y lo interdependencia por tonto que deber6 existir -

entre los economías. 
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Por tanto el manejo de supuestos en los neocl6sicos, como son el de pr-ese!l 

tar dos paises, dos merconctas y lo nulo movilidad de factores do pr-oduc

ci6n en lo externo ( que en porte dichos supuestos también son presentados 

en el modelo cl6slco del comercio internacional), permi tleron o estos sobr!. 

todo o trav6s del on6lisls morglnolista y de precios justificar porque el

capital es también generador de riqueza, asociado o una politice comercial 

liberal. 

Finalmente lo m6s relevante del modelo neocl6slco, fue el Justificar la -

espaclalizocl6n de la producción a nivel internacional, basado en lo dispE_ 

nibilidod de factores productivos en cado economta, para poder explicar -

porqué algunos palses eran exportadores de mater"ios pr"imas y otr"os de m~ -

quinado y equipo, de hecho se justificó el desigual desar"r"Ollo que el 

capitalismo reg1str"aba ya o principias del siglo XX y presentaba las posib.!. 

lldades de que o trov6s del comer"cio internacional, todos los paises r!. -

sultarton beneficiados del intercambio, sin caer en los problemas de inte!_ 

corf'lblo desigual que los teóricos actuales, como Somir" Amln, Emonuel, etc., 

que continuaron suponiendo en el on6lisis del comer"cio internacional al tr~ 

bajo s::omo único gene,.odor de dquezo, obteni6ndose conclusiones difer"entos

o las que los neocl6sicos en su momento postularon. 

Por tanto entre el modelo cl6sico y neocl6sico, del comercio internacional 

se di ferencla sustancialmente por que en el primero el valor es generado -

por el trabajo y en el segundo, se do en base o la retribución de codo uno

de los factores en el proceso productivo, rozón por lo cual establecen su --
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tendencia o lo igualoci6n de precios de los diferentes factores o nivel -

internacional, aclarando que dicha iguoloci6n no se do totalmente en vir-

tud de los diferencias de coda función producci6n. 

Sin embargo la importonclo del modelo neocl6sico en la dltcodo de los SO's 

parece tomar fuerzo de nueva cuenta, sobre todo a partir de lo orient~ --

c16n de lo polttica econ6mica reciente, postulandose justamente que el --

mercado es el regulador de la actividad productivo y por tanto es conve--

niente que en la econom(a no existan barreros comerciales, 

Olvid6ndose de un elemento central que dice: 

•Paro estudiar los cambios econ6mlcos en los paises peri fltricos debemos-

tomar en cuenta su desarrollo, el cual ha sido transformado a lo largo -

de tres etapas ••• y codo combio e>etremo oyud6 o reforzar el impulso hacia 

afuero de esos paises, o diferencio de los paises nC.cleo, en los cuales

el desarrollo se generó con recursos internos propios. 
91 

Como se desprende del p6rrofo onter lor paro muchos incluso contempar6neos 

que" retoman lo escuela neocl6sico do pensamientos económicos olvidan que-

mientras que en los paises centro, primero se desarrollo el mercado inte!, 

no y luego el externo, paro 6stos su visi6n es o lo inverso. 

De aht el error de que se piense que el comercio e><terior por si s6lo de-

sorrolla lo economto pese o la existencia de deficiencias estructurales .. 

que hacen que estos paises sean codo vez m6s vulnerables. 

En este sentido nosotros estamos de acuerdo en el postulado que planteo .. 

que ningun crecimiento de los exportaciones de un pats puede ser duradero, 

sin que este antes tenga bien consolidado su mercado interno y por tonto-

su relación de costo-precio sea competitivo o nivel internacional, 

91 J. Ricardo Rom!rez Brun, "Paises en Desarrollo y Sistema Internacional• 
Ed. UNAM, México 1986, P. 8 



11. ESTRUCTURA DEL SECTOR EXTERNO EN MEXICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL CRECIMIENTO ECONOMICO 1970-1982. 

En el periodo 1970-1976 lo t~ndenclo m6s carocter!stica y general de lo econ~ 

mio mexicano es el ostancomiento con inflacl6n, y esto expresa sint6tlcomente 

los graves dificultados para que la econom1a mexicana continlle marchando como 

en el posado. En lo d6coda de los 60's, o diferencio de la década de los - -

70's en la que lo economía mexicano conoci6 un fuerte crecimiento (7.12% pro-

medio anual) con estabil idod da precios ( 3. 63\ promedio anual) ( vo6ses cuadro 

1 y JI) 

Cuadro 1 

PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CONSTANTES DE 1960 

(Mllloneo de peaoe) 

ARO H 1 V E L VARIACION ANUAL 

EN PORCENTAJE 

'960 150 511 8.1 
1961 157 931 4.9 
1962 165 310 4.7 
1963 178 516 a.o 
1964 199 390 11.7 
1965 212 320 6.5 
1966 227 037 6.9 
1967 241 272 6.3 
1968 260 901 8. 1 
1969 277 400 6.3 
1970 296 600 6.9 

Fuonte1 •or19enes de lo Cdsis en M6xlco• (1940-1982), ed. ERA, México 
H6ctor Gu!IUn Romo. 
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Cuadro 11 

INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

AÑO 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

( 1960=100 ) 

NIVEL 

100.0 
103.4 
106.5 
109.8 
116.0 
118. 7 
123.4 
127 .o 
130.0 
135.1 
141.2 

VARIACION ANUAL EN 
PORCENTAJE 

4.9 
3.4 
3.0 
3. 1. 
5.6 
2.3 
4.0 
2.9 
2.4 
3.9 
4.5 

Fuente• "Orlgenes de la crisis en México" ( 1940 - 1982 ), Ed. ERA, 
Mblco, H~ctor Gulll6n Romo. 

Como se sobe, se troto de uno tendencia critico para Mhxico y que proctlcome!?. 

te enfrenta la totalidad de los paises del mundo capitalista. As( lo p6rdldo 

de dinamismo de la actividad productivo de los óltlmos años de lo d~cado de -

los 60 1 s se tornd en los años 70's en una franco tendencia al estancamiento 

productivo acompañado de uno acelerado infloci6n. El producto Interno Bruto y 

los precios evolucionaron según se muestro en el cuadro 11. 

Y el hechor abajo el desarrollo llamado estabilizador que se venia dando se -

lo atrlb.Jiiros o uno ocentuocl6n de desequl librios financieros tolos como ol ... _ 

d6f!clt del sector público déficit de lo cuenta corriente de la balanza--

de pagos. "/ la dependencia externo del poder acumular o lo interno capital -

generado por el propio sector que comenz6 o sobresalir el lndustriol monufac-

turero, y lo tronsncclonolizocl6n de 6ste y lo dependencia financiero o que -
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dio lugar, os{ como el deterioro de los finanzas p6blicas originado fundame~-

talmente por apoyar a ese sector. El resul todo fu6 lo phrdido del dinamismo 

del capitalismo mexicano que conduela o uno franca y abierta crisis econ6mico 

que pondría al descubierto un patr6n de ocumuloci6n desgastado por los contra-

dicciono s del mismo 

El pertodo 1971-1976 se coroctedz6 por uno moderación y una oceleraci6n de -

la lnflacl6n (ver cuadra llI) 

Cuadro 11 I 

PROOUCTO INTERNO BRUTO Y PRECIOS 

( TASAS DE CRECIMIENTO ) 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

PlB 

INDICE DE PRECIOS 
DEL PIB 

3.4 7.3 7.6 5.9 4.1 1.7 

4 .5 5.6 12.4 24.0 16.7 22.2 

Fuente1 SPP, Sistema nacional de Cuentos, cuaderno 1960-1977. 

3.2 

32,3 

El crecimiento de producto interno, observo uno recuperoci6n en los años 1972 

-1973, después de lo controcci6n de 1971, poro caer perslstentemente en los -

3 años siguientes e indicar un breve repunte en 1977. As! fu6 lo tosa media-

de crecimiento de la economía de 5% y la lnfloci6n se oceler6 en uno medio -

anual de 14.2\ en el perlado 71-76 (veóse cuadro 11 I). Los distintos índicos 

de precios, por su porte, muestran en general aumentos continuos no muy r6pl-
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dos en los años 1971-1972, paro cobrar uno fuerte aceleroci6n en 1973 con -

uno boJa desocelerocl6n en 1975. As! lo medio de aumento de precios entre- -

1973-1976 lleg6 o 18.8~. Lo tendencia al estoncomieito con inflocl6n oceler.'! 

da es !i!ln duda lo ca roe ter [st lea m6s gene rol e inmediato que muestran los datos 

de lo econom!o mexicano en el periodo que se indica. 

Lo situaci6n que guardaba lo economio mexicana durante el año 1976 de un ere-

cimiento del 1.7~ y en 1977 el 3.2~ llegó ol punto m6s balo de uno crisis que 

parecía señalar lo ruptura de un modelo de desarrollo de ocumuloci6n del que-

estaba basada. Lo crisis se manifestaba procticomente en todos los frontes,-

'segC.n Juan Antonio Escalenta: 

"Lo actividad econ6mlco experimentaba lo recesión m6s profundo en la historia 

reciente del pais1 la inversión, tonto póblico como privado, se encontraba P!:!. 

rallzada1 el desempleo iba en rópldo oscenso1 la inflación alcanzaba tesos 

anuales del 40\ y el 50\1 el proceso de lntermedlacl6n financiero se hablo 

interrumpido¡ los tenedores de activos flnacieros rehulan el peso y se refu--

glabon en el d6lar1 la balanza de pagos registraba considerables fugas de ca

pitales, y el tipo de cambio poreclo no encontrar fondo en su flotación (10)¡ 

(10) Cordero Rolando, Desarrollo y crisis de lo economlo mexicano, Fondo do 

- Cultura Econ6mlco M6>Cico p.p. 709 



2.2. ANTECEDENTES 1977-1982 

Lo formo en que México trot6 de salir adelante por medio de uno Economic pe-

trolizodo o corto plazo vino o resolver transitoriamente la problem6tica del 

sector externo que hobio frenado la actividad econ6mico en 1977 al caer el -

PIB ol 3.4'1. mlentros que en el periodo 1970-1976 hob!a crecido 6.2 promedio-

porciento anual. 

Lo esctructuro econ6mlco que se vino a conformar en el perlado 1977 o 1982 ª!. 

tuvo basado en el auge petrolero que incrementó lo disponibilidad de divisos 

tonto por los exportaciones como por el mayor endeudamiento externo. 

Como señalo Arturo Huerto: •Las exportaciones de petr6leo se mul tiplicoron-

por 13.9 veces de 1977 o 1981: posaron de 993.5 o 13 827 .5 millones de d6lo-

res. Lo deudo extorna total de ser 29.894 millones do dólares en 1977, pasó 

o 72 007 millones en 1981. 1~1 

As!, se dan los condiciones materiales paro enfrentar los desequilibrios ec~ 

n6micos y sociales, ya que el petr6leo darla el financiamienta necesario para 

llover o cabo las medidos que impulsarton la reestructuración de lo economlo 

en lo perspectivo de lograr uno estructuro productivo m6s coherente que per~i 

tiero un crecimiento m6s independiente y outosustentodo, paro ello se señal~ 

bon como sectores prlorltorios o los alimentos y a los bienes de capital. 

Asi, en M6xico el proceso de industrializoci6n vuelve necesaria lo importo--

ci6n de un monto codo vez m6s grande de bienes de capital. El crecimiento de 

los importaciones frente o un crecimiento m6s lento de los exportaciones pr~ 

vaca un d6fic1t creciente do lo balanza comercial. 

111 
Huerto, Arturo. Economlo Mexicano m6s 0116 del milagro 

Ed. Culturo Popular. l.l&xlco 1986. 
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Lo creciente magnitud del dltficlt externo se redufo no por un nivel mayor- -

de actividad econ6mico y que este condujera o mayores ingresos del sector--

póblico sino porque la lnflaci6n tronsfiri6 menos recursos al Estado y el--

gasto del sector público decreci6. Lo reducción de d&ficlt externo se lo- -

gr6 contrayendo lo produccl6n y la inversión, lo que limitó el crecimiento -

de las importaciones, por su parte los importaciones tuvieron un love aume~-

to como respuesta al bojo nivel de lo demando interna m6s que al supuesto ª!. 

tlmulo de precios relativos. Los bienes de uso intermedio adquirieron un -

mayor peso, seguidos de los de capital, mientras que los de consumo portici-

paran en menor proporci6n (ve6ses cuadro IV) 

Bienes de 
Consumo 

1977 369 
1978 447 
1979 1 002 
1980 2 426 
1981 2 809 
1982 1 519 

Cuadro IV 

(IMPORTACIONES DE llERCAHCIAS 1977-1982) 

(lllllonos do d6lores) 

B iones de uso 
Intermedio 

3 719 
5 286 
7 406 

11 028 
13 545 
8 400 

Bienes de 
Capital 

1 482 
1 981 
3 577 
5 119 
7 575 
4 502 

Fuente: Honeine, Ernesto, Sustitucl6n de exportaciones 
Ed. Diana, México p. 70 

Total 

5 570 
7 714 

11 986 
18 572 
23 930 
14 422 
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El creclmlento del sector petrolero fué determinante paro quo el producto - -

global y los componentes de lo demando agregado tuvieron mayor dinamismo. En 

\978 la inversión fijo bruto del sector público y los exportaciones crecieron 

en t6rmlnos reales en 33.0 y \7 .4 por ciento y en 1979 lo hicieron al 16.4 y 

13.3%, respectivamente .. 

Uo obstante, como se ver6 m6s adelante, el no haber utilizado el petróleo como 

uno verdadero palanca de desarrollo sino s6lo como un instrumento de o)uste,

ocoslonor{o quo el desequilibrio externo apareciera, una vez m6s, como lo r"O!_ 

tdcci6n fundamental al crecimiento. 

El crecimiento del dé:ficlt públ leo desempeñó un papel importante en la reocti 

vacl6n econ6mico lograda en el periodo. Los lngresos públicos sl blen se ln

crementaron o roiz de los impuestos derivados del petr6leo, y por lo modernl

zocl6n de la político de impuestos indirectos, no fueron suficientes para fi

nanciar los mayores gastos. 

Ello implic6 recurrir a mayor endeudamiento interno y e>Cterno. Asl, el d6fi

cit público creciente reflejo uno gran transferencia de recursos (derivados -

del petr6leo y del endeudamiento) hacia el sector privado de la economla y por 

el mecanismo do subsidios, apoyados tributarios y por el mayor gasto póblico, 

Ol'fO prop6s l to oro generar cond le iones de rontobi 1 idod para impulsor lo dln6ml 

ca de Ocumulocl6n de copltol en el po{s. 

Todo ello cre6 condiciones finoncloros que incentivaban el mayor crecimlento

de lo economlo, pero como veremos, generaban también sus contradicciones. El 

mayor endeudamiento externo se origln6 también por lo creciente coptocl6n do

monedo extranjero por el sistema financiero (ve6so cuadro V), lo cual llmltabo 
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aumentar lo disponibilidad crediticio en los niveles requeridos. Esto sit~o 

ci6n fué propiciado por lo banco poro evitar fugo de capitales. En el mome!!_ 

to en que se recrudectan los problemas econ6micos y se debilitaba lo postura 

del peso frente al d6lar, los depositantes prosegulan con dop6sltos en lo -

monedo fuerte, dados los facilidades que concedio el propio sistema finonci!. 

ro nocional. 

1977 

CUADRO V 

CAPTACION MONETARIA 

ESTRUCTURA PORCENTUAL 

1978 1979 1980 1981 1982 

Footores do cbsorcl(n 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

MJnecb Nxl=l 53.85 53.03 53.99 9.70 55.72 52.44 

M:inoOO Extl"O'l)era 41.14 51.69 50.73 48.47 51.37 59.39 

Otros Cuentes l'btas 5.02 - 4.72 - 4.72 - 6.17 - 7.rJI -11.83 

Fuente1 Huerto, Gonz6lez Arturo. Economto Mexicano m6s oll6 del Milagro. 
Ed. Culturo Popular. p. 227. 
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En lo segundo mitad de los setontos, lo econom{o mundial se convirtió en una 

economto de endeudamiento internoclonol en la cual el porvenir de un pots -

fuer-temente deudor como Méxtco dependía de varios factores, entro los cuales 

destocaban el crecimiento de los exportaciones, la evolución de los términos 

de intercambio y los tosas de interés reo les opl lcodos o los nuevos prásto-

mos y -al <"efinaneiomiento de lo deudo posada. Ahora bUn, o partir de 1981 1 

lo si tuaci6n se tarn6 particularmente g.rove poro México debido o lo ba)o del 

petr6leo y ol aumento de los tasas de interés. 

De esto formo se observo como pese al crecimiento de los exportaciones petr~ 

leras, no se recstructur6 lo econom!o paro superar los problemas productlvos 

que hablo orlginodo lo crisis de 1976-1977. Los sectores productivos inter-

nos no solo fueron incopoces de ohor-ror dlvlsos mediante svstltvci6n de im--

pol"'tociones y de disminuir los lazos tecnol6glcos y comerciales con el oxte-

r-ior, sino que tampoco gener-oron exportaciones suficientes poro obtener div!. 

sos poro cubrir los obl igociones flnoncieros con el exterior y poro disminu-

ir lo demando de cr6dito externo. 

Lo r·eoctlvoci6n econ6mico en el periodo 1977-1982 hizo m6s patentes los des!. 

qullibrios productivos entre sectores y romas, así como la gran vulnerobill-

dad de lo economía con respecto al exterior, sltuoc16n que llevó o agudiz:or

lo problem6tlco del sector externo, y, por ende, de la oconomia. 

Ante la necesidad de mantener la din6mico económico se recurrio ol endaud.2_ --

miento externo, stn lttportor que el crecimiento del pago del servicio de lo deudo 

reboso~ el cr-ecimiento de exportaciones y oumentoró el riesgo de lo copocldod 

de pago y ello viniese o comprometer lo din6mlc:o econ6mlc:a en el mediano plazo, 
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y aumentara lo vinculoci6n econ6mica con los paises ocredores. La porticipo

ci6n del pago del servicio de la deuda extorno, con relación al total de las

exportociones de bienes y servicios, pos6 de 32.S'li en 1975 o 49.11. en 1981 -

{ve6sos cuadro VI) esto hacia que una parte creciente de los nuevos crltdltos

se asignara al pago del servicio de la deuda externo, disminuyendo lo utili-

zac16n de dichos créditos poro impulsar y reestructurar lo din6mico econ6mico. 

La mayor presión sobre el d6flcit de cuento corriente de balanza de pagos en 

el periodo 1978-1981 fué el pogo del servicio de lo deudo externo. 

La balanza de pagos se coroctoriz6 por prestar, de manera consecutivo, un -

'saldo comorciol deficitario en cuenta corriente entro 1950 y 1981, os! como -

por registrar considerables ~olidos por concepto de utilidades provenientes -

de lo inversi6n extron)era directa, superiores a lo afluencia de capitales -

extranjeros al pals, adem6s de una tendencia creciente en los pagas por se!. -

vicio de la deudo, asl comoª':' el ritma de endeudamiento externo. 

Esto sltuocl6n se asocia o dos procesos bien definidos1 los portlculoridades

del lngreso de los paises en vlos de desarrollo al mercado mundial y los - -

efectos de las pollticas en las diferentes foses del proceso de industrioliz.2. 

cl6n mexicano. En particular, durante el periodo conocido como "desarrollo ª!. 

tobillzodor" destaco el ob)etlvo de dar un mayor" uso de los créditos de largo 

plazo poro completar los recursos que antes provelo el sector exportador" 

por lo cual durante todos estos años se percibe uno corriente sustancial y 

sostenido del capital extron)ero, tonto en formo de endeudamiento como de in

vers16n extron)ero ( Ver cuadro VII). 
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Cuadro VI 

!NO ICADORES DE LA BALANZA DE PAGOS 

( EN PORCENTAJE ) 

1975 1981 1982 

06flcit de °""'to corriente de ~ 5.0 4.9 1.5 
PIB 

Servicio de lo det.d:J e>Ctemo 32.5 49. l 53.7 

Ó<pOrtocltms de blEMs y servicios 

Intereses 54.7 63.6 74.3 

Servicio de lo deuOO extemo 

Fuente1 Huerta Gonz6lez Arturo. Economla Mexicano m6s 0116 del Milagro. 
Ed. Cultura Popular p. 210. 

Los exportaciones tradicionales, que aportaban m6s del 70 por ciento de los -

ingresos provenientes do ventas externos, presentaron uno desoceleraci6n en-

su croclmiento, producto de problemas climatol6gicos,precios internacionales-

desfovoroblcs y una creciente demando interno. 

A partir de la dl!codo de \960, el estimulo o los exportaciones cobl"6 mayor -

lmportonclo dentro de la polltico comercial, pues se considcr6 que un incre--

mento y uno me¡ ar consolidoc i6n de las exportaciones ( sobre todo de monufoc-

turas) serta lo (mico formo de contrarrestar el dltficlt comercial y de cuenta 

corr lente. Estos esfuerzos produ Je ron resul todos l imi todos, dado uno estruc-

tura industrial poco eficiente en terminas del mercado internacional, enmarco-



Cuadro VII .35 

BALANZA EH CUEHTA CORRIENTE 

1950-1984 

(Millones de d6loresl 

Años Ingresos Egresos soldo 

1950 994. 1 831.0 163.1 
1951 042.6 245.8 -203.3 
1952 070.8 284 .o -213.1 
1953 1 016. 1 220.6 -204.4 
1954 1.092.0 319 .5 -227. 5 
1955 1 329.0 327 .3 1.7 
1956 1 395 .2 578 .3 -183.1 
1957 1 326.9 686.7 -359 ,9 
1958 1 320.8 706.3 -385. 5 
1959 1 402.7 634.8 -232. 1 
1960 1 444 .o 863. 7 -419.7 
1961 1 508.5 852.2 343.7 
1962 1 626.2 1 875 .7 -249 .6 
1963 1 804. 1 2 030.2 -226.1 
1964 1 930. 1 2 374 .0 -444. 7 
1965 2 062.6 2 505.5 -442.9 
1966 2 241. 9 2 719. 7 -477 .0 
1967 2 309 .0 2 912.9 -603 .o 
1968 2 537. 2 3 312.6 -775.4 
1969· 2 853. 3 3 561. 7 -708. 4 
1970 3 254 .5 4 442. 5 -1 107 .9 
1971 3 532 .o 4 460. 9 -928. 9 
1972 4 280.2 5 285.9 -1 005.7 
1973 5 405. 9 6 934 .6 -1 528.8 
1974 6 838. 5 10 064 .4 -3 226.0 
1975 7 134 .0 11 577 .4 -4 442 .6 
1976 8 277. 2 11 960.5 -3 603,3 
1977 9 177 .1 10 773.5 -1 596.4 
1978 11 653. 1 14 346. 1 -2 693,0 
1979 16 263. 5 21 134,0 -4 870. 5 
1980 24 947 .3 32 170 .6 -7 223.3 
1981 30 809 .8 43 354. 1 -12 544.3 
1982 20 007 ,7 34 223.7 -6 221.0 
1983 28 944.5 23.620. 7 5 323 .e 
1984 32 727. 7 28 760 .4 3 967. 4 

Fuente: Avance Económico Vol. l núm. 2, Octubre 1985, UNAM. 
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do en un excesivo proteccionismo industrial, con subsidios directos e ind!, 

rectos con una infraestructura construido con fondos de lo inversi6n públi

co. Se conform6 un aparato industrial que sólo serta capaz de crecer si cent!!_ 

be con mercados ocultos, tosas arancelarios bo)os poro lo lmportocl6n de bie

nes de capital y, en general, un régimen de poco imposlci6n. Por otro lodo,

df>sde lo dócodo de 1970 se observaron carocterlsticos recesivos (ve6ses cua-

dro VIII), 

En cuanto al desenvolvimiento de los importaciones, se monlfest6 la necesidad 

de abastecer de insumos, moqulnorio y equipos importados o un aparato indus-

triol excesivamente dependiente del extranjero y orientado en diversos 6reos

a satisfacer demandas do grupos minoritarios de lo pobloci6n. Cobe destacor

que el crecimiento experimentodo por los importaciones se distingue por evi-

donclor tesos superiores a los de los exportaciones. En lo d6cada de \950 -

los compras de mercanclos provenientes del exterior crecieron o un ritmo anual 

promedio del 9.0 por ciento, en tanto que los exportaciones exhibieron un - -

alzo del 4.9 por ciento. En lo siguiente d6cado, el ovonce de los importoci~ 

nos se ubic6 en 7.8 por ciento anual. contra un 6.9 por ciento de los ventos

oxternas, y en lo década de 1970 el porcentoJe fue de 21.6 y 21.4, rospectlv~ 

mente .• Menci6n especial corresponde al lapso de 1980 o 1984, cuando los ex-

portociones ovolucionoron o uno tosa superior o lo do los treinta años ante

riores, de 24.6 por ciento, que contrasto con el 7 .O por ciento observado en

los importaciones. Lo oxolicoc:L6n de este hecho se desprende del incremento

en los exportaciones petroleros (volumen y mejores cotizaciones del crudo). 

M6s tarde, en los años de recesión que prevalecieron en el po{s, se restringi!_ 

ron considerablemente los volúmenes de importaciones. 
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De esto monero 1 se moni f est6 un dH le L t comerc iol que imper6, por m6s de -

tres décadas, en tos transacciones que el pa[s sostuvo con el resto del -

mundo, o lo vez que ocentu6 aún m6s lo tendencia o incrementarse, como lo

muestron los déficit comerciales acumulados en los diferentes perlodos1 

2 178 millones de d6lores en lo década de los SO's, 4805 millones on la de 

1960, paro alcanzar un monto de 20 628 millones de dólares en lo de 1970. 

(Véase cuadro VI! 1). 

El gran crecimiento de los importaciones que se dio en el perlado de 1978-

1981 est6 intimomente ligado o la polttico de liberolizaci6n creciente del 

comercio exterior. 

Las corocter!stlcos de la econom!o son diflclles de revertir conforme - -

avanzo los pr6ct ices de ccumulaci6n de copl tal de ohl que el creclmlento co~ 

flgurodo en ese período estuvo ocompoñodo de un incremento acelerado de im-

portociones. Esto aumento se vio brillante por lo necesidad de no efector -

lo reproducci6n de lo fuerzo do trabajo o bojo costo, o consecuencia de los

problemos de produccl6n del sector agropecuario, por lo que se procedió o -

importar granos en formo creciente. Lo mismo oconteci6 con los roquerimle~ 

tos de importoci6n de bienes de copi tal poro evi ter que las def !ciencias - -

productivos internos frenaron lo din6mica econ6mico. En este perlado los -

importaciones de merconcios crecieron en 45.B por ciento promedio anual, sic!!_ 

do los de bienes do consumo los m6s notables (84.5 por ciento ) , frente o - -

42.7 por ciento promedio anual de los bienes de producción (ve6se cuadro IX ), 

lo cual reflejo lo diloptdoci6n que en gran medido se hizo de los divisas -

disponibles yo que se importaban en formo creciente bienes susceptibles de -



1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197• 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Cuadro VIII 

BALANZA COMERCIAL: EXPORTACIONES Y SALDO 

1950-1984 

(Millones de d6lores 

EXPORTACIONES ,MERC. 

(FOB) 

493. 4 
591 .5 
625.3 
559. 1 
615 .8 
738 .6 
807 .2 
706. 1 
709.1 
723.0 
738.7 
799.8 
889.4 
928.5 
003.6 
101.3 
169.9 
102.9 
165.0 
341. 8 
289.6 
365.6 

1 666.4 
2 071.7 
2 853. 2 
3 062. 4 
3 655. 5 
4 649. 8 
6 063. 1 
8 817 .7 

15 134.0 
19 419 .6 
21 006. 1 
22 312.0 
24 053.6 

IMPORTACIONES ,MERC. 

(FOB) 

555. 7 
822.2 
807. 4 
807. 5 
788.7 
883.7 
071.6 
155.2 
128.6 
006.6 
186.4 
138.6 
143.0 
239.7 
492.9 
559.6 
602.0 
736.8 
917 .3 
988 .8 

2 328 .3 
2 255 .5 
2 762. l 
3 892.4 
6 146.6 
6 699 .4 
6 299 .9 
5 704. 4 
7 917. 5 

11 979.7 
18 832.3 
25 929 .6 
14 421.0 
8 550. 9 

11 254.3 

.38 

BALANZA COMERCIAL 

- 62.3 
- 230. 7 
- 182. 1 
- 248 .4 
- 173 .o 
- 145. 1 
- 264.4 
- 449 .o 
- 419. 5 
- 283.6 
- 447. 7 
- 338. 9 
- 253.6 
- 311.2 
- 489 .4 
- 458 .3 
- 432.1 
- 633. 9 
- 752.3 
- 647. o 

- 1 038.7 
- 889. 9 

- 1 095.7 
- 1 820.7 
- 3 295.4 
- 3 637 .o 
- 2 644.4 
- 1 054. 1 
- 1 854.4 
- 3 162.0 
- 3 698.3 
- 4 510.0 

6 585 .1 
13 761.1 
12 799.3 

Fuente1 Avonco econ6mtco vol. 1. núm. 2, octubre 1985 UNAM 
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ser producidos internamente. 

Desde inicios de 1977 se procedi6 o lo eliminaci6n creciente de los permi

sos previos de importoci6n como instrumentos de protección del mercado in

terno, por considerar dicho politice como responsable del reducido nivel -

competitivo de lo producción manufacturera nocional, y, por ello, los be-

Jos coeficientes de oxportaci6n. Esta problem6tica se hablo evidenciado-

en 1976 ante la restricci6n que hablo impuesto el sector e>Ctorno al creci

miento de lo economto. En este sentido, se consider6 que focllitor lo en

trado de importaciones implicaba generar un proceso de competencia interno 

que obl !godo o los empresas o modernizar sus procesos productivos paro-

aumentar lo productividad y poder permanecer en el mercado: y lograr nive

les de competitividad internacional. que incrementodon los exportaciones. 

Adom6s se orgulo que lo liberoci6n del comercio permitido reciprocidad -

por porte de los palsos desarrollados en el troto comercial hacia el pa{s. 

Esto monten(o la pretonsl6n de que so podrto dinamizar lo industrio monu-

focl:urera, aprovechando el mercado externo, lo que a su vez permitirlo di

versificar lo estructuro de exportaciones do mercancías y meJoror lo balo!!_ 

za do pagos. 

Lo teoría tradicional del comercio exterior concibe que lo liberoci6n del 

comercio entre paises beneficio o todos ya que conduce o lo especiolizo

ci6n de lo producción con base en lo utilizoci6n de los factores y recu!.

sos abundantes que poseen, lo que configuro bajos niveles de precios en-

el mercado internacional. 
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Lo estructuro del comercio mundial reflejo cierto especlolizaci6n entre -

los paises desarrollados y subdesarrollados, los primeros exportan biones

monufocturodos y los segundos materias primos. Si bián ciertos paises -

subdesarrollados destocan por su expor toe i6n de manufacturas (los poises

del sudeste os16tico), esto obedece a estrotl!1gios de desarrollo o confi-

gurodos poro ello, con gran presencio de empresas trosnocionoles y fuertes 

restricciones politico-sindicoles, odem6s de contar con un mercado inte!, 

nocional creciente. 

Lo especializoci6n configurada en los paises subdesarrollados no se ha -

traducido en grandes beneficios poro hstos, o pesar de lo teorlo tradicl~ 

nol. Lo llberaci6n del comerclo ol poner en iguoldod de circunstancias o

todos los paises en ol mercado mundial, ha octuodo en contra de los que -

tieñen menores nlveles de productividad y competitividad, yo seo por sus

inclpientes productos, y porque sus productos conflguron, on gran medida

mercados competltlvos, dado ol gran número do paises que los ofrecen. En 

cambio, los paises m6s favorecidos son aquellos con procesos product1vos

m6s desarrollados y que monopolizan lo tecnología y la fobricoci6n de bi!!_ 

nes manufacturados sof i stlcodos (bienes de cap l to 1). Esto les perml te -

vender coro, pero tomblán comprar baroto, dado el poder monops6nico que -

ejer,.:en y el contexto competltlvo que existo entre los paisos productores 

de materias primas. 

Los diferencias do los estructuras de exportoci6n de merconcios entre los

poises desarrollados y los subdesarrollados refleJo, en gran medido, los-
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dlferencios de estructuras y de procesos productivos que predominan en -

ellos. Mientras los paises desarrollados tlenen uno estructuro de expor

taciones muy diversificado, los subdesarrollados presentan una estructu-

ro de exportaciones mucho menos deversi ficoda y muchos de ellos casi mon.2, 

exportadores, lo cual los hoce m6s propensos o los fluctuaciones del mer

cado mundial, a diferencio de los paises desarrollados. 

Los diferencias productivos que el pals mantiene con los paises desorro-

llodos ( en especial con los Estados Unidos) se han traducido en lo CD!! 

formoci6n de uno estructura casi invariable de exportaciones, con pred~ -

, minio de las materias primas, osl como en una rígido estructuro de impor

tociones en los que preLominon los bienes de producción. En 1950 los e~ 

portociones de productos naturales eran 90.2 por ciento del total de ex-

portoclones de merconcios, y en 1981 representaban 82.5 por ciento ( véoose 

cuadro IX). El pols no ha avanzado en la diverslficoci6n de sus exportaclo

r.es, lo cual es consecuencia tonto ¿el rezago tecnol6gico y de lo inco-

pociifod del aparato productivo interno poro generar excedentes y ubicar-

los on el mercado internacional como de los pollticos que prevalecen en -

los relaciones del comercio internacional, los cuales marginan o muchos -

paises subdesarrollados del mercado mundial de manufacturas. Asi los ex-

portociones industriales si bi~n tuvieron un crecimiento en lo primero por

te do los años setenta, llegando a tener uno porticipocl6n do 49.6 por -

ciento, en el total do exportaciones de mercancías ésto vuelve o caer; re-

flojo sobre todo, del mayor crecimiento mostrado por los exportaciones-

petroleros como por la disminución del crecimiento de los exporta -

clones de merconclos, ya que éstos pasaron de crecer 28.0 por ciento-
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a-o:il ele 1970 o 1971 o 14.3% ele 1977 a 1981 (véase cu00ro IX). Ello es resultado tanto 

del bajo crecimiento de lo productividad y de su incapacidad competitiva -

poro mantenerse en el mercado mundial como por lo crisis de los econom!as

copitalistos desarrollados y de los politices proteccionistas que estructu

ran. 

Por su parte, los exportaciones primarios no petroleros han permitido dinomi!. 

mo y porticipoci6n en la estructuro exportable del país, lo que evldoncla

el privllegio que se ha dado o las exportaciones petroleros, os( como tem

blón reflejo los serios problemas por los que atraviesan dichos sectores -

product l vos internamente. 

Los exportaciones de metales y metaloides en 1950 generaban 79.8% del total 

de lo exportado por los industrias extractivas, que en 1970 aportaban 

82.8 'l. de ese total y en 1981 sólo participaban con el 4.7'1., siendo los 

exportaciones de petróleo los dominantes (ve6se cuadro IX). 
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Cuadro IX 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

POR TIPO DE BIEN 

1975-19e4 

(PUNTOS PORCENTUALES) 

1975 1976 1977 197e 1979 19eo 19e1 19e2 19e3 19e• 

Valer Total 
F<ll 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Bienes do 

°"""""' 26.1 26.4 27.2 23.6 -17.9 10.9 e.3 7.0 7.3 e.e 
• &porto-

cienes 
(F<ll) 01 ...... 

lntenmdlos 70,5 70.5 69,B 73.3 -79.9 87.7 09.9 91.9 90.6 09.2 

01 ...... do 
Cq>ltal 33,4 3.0 3.0 3.1 - 2.2 1.6 1.6 1.1 2.1 2.0 

VolOI"' total 
F<ll 100.0 100.0 100.0 100.0 -100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Bienes do 

°"""""' B.4 e.9 e.e e.2 - e.4 13.1 11.7 10.5 7.2 7.5 
lnporto-
clmes, 
(F<ll) Olonos 

lntenredlos 63.3 60.S 65.2 66.e - 61.B 59.4 56.3 58,3 67.1 69.6 

BtenMi de 

Cq>ltal 28.3 30.6 26.6 25.0 - 29,e 27.5 31.7 31.2 25.7 22.9 

ru...to1 Av<r00 -leo "°l. 1 rlm 2, Cl:W,,-. 1985 lWoM 
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En lo concerniente o lo balanza de cuento de capital en el periodo 1977-

1982, se observan inversiones mayoritarias en el rengl6n de capital o -

largo plazo por medio de la lnversl6n extranjera directo. De ésto se de_! 

prende que no ha contribuido o la captocl6n neto de recursos, y muestro -

uno fuerte tendencia o ubicarse en industrias de bienes de consumo durad!. 

ro, cuyo producci6n se oriento o satisfacer el mercado interno, asimismo, 

los flu)os de utilidades de lo Lnversl6n extranjero directa reflejan una-

porte del costo corriente del " paquete de capital, tecnología y know 

ho~ empresario l lf que constl tuya lo esencia de este tipo de cap ita t 1~1 

Por su porte, el pago del servicio de lo deudo externo pública (intereses 

m6s omortizoci6n} ho venido representando, coda vez en mayor medido, una 

songrio poro los finanzas del po{s. Ejemplo de ello, es que el monto que 

cubrió el pago por este concepto es incluso superior o los ingresos tot~ 

los por concepto de ventas externos durante los años de 1978 y 1979. 

Cuadra X 

Cuenta de Capltal 1977 1978 1979 1980 1981 

Capital a corto plazo - l 867.l - l 721.l 145.4 2 358.9 - 448. 5 

Capital a largo plazo 4 380.3 4 330.6 4 186.9 6 182.4 5 202. 5 

Fuentei Banco de M&)l(ico, Indicadores económicos, Diciembre 1985. 

12/ Miguel S. Wionczek, "Lo inversión extranjero privado en Mln<ico; pro
blemas y perspectivos" en Comercio Exterlor, 'lol. 20 núm. 10, Mbxico 
1970, p. 819. 
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Por último, en lo referente ol comportamiento registrado por las reservas 

monetarios internacionales del po{s, se observan vorloclonos ascendentes-

en lo genero l idod do esos años. 

A roiz de un crecimiento relativo on los exportaciones de mercanctos y de 

capitales del exterior o largo plazo poro inversiones del sector público. 

Otro perlado importante es el de 1980 o 1984, durante lo vorioci6n en los 

reservas fue de 5 280,2 millones de dólares a favor, monto nunca antes o!?_ 

servado y que se relaciono en bueno medido con los saldos superovi torios-

en lo balanza comercial '/ cuento corriente de los últimos años, osl como-

en lo polltlco de reostructuroci6n en el pago del servicio de la deuda. 

Cuadro XI 

VARIACIONES DE LAS RESERVAS MONETARIAS INTERNACIONALES 

DEL BANCO DE MEXICO 

1950-1985 
- MI llones de d61oros -

1977 1978 1979 1960 1984 

Errores y Onlslooes - 458.7 61.6 673.0 -867 .3 

1965 

Vorloci6n de lo reservo 
del Bcnco 504.2 22.2 416.9 1 150.9 5 260.2 -2 328.4 

Fuente1 Gutll6n, Romo H6ctor. Orígenes de lo Crtsls en M6xico (1940-1982), 
Ed, ERA, Moldeo. 
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POLITICA ACTUAL OEL COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 1983-1987 

3. 1. PRONAFICE 1984-1988 

A) Consideraciones 

Poro lograr un crecimiento en medio de uno situación mundial cdtico es -

necesario uno Pol!tico econ6mlco que hago previsiones o Mediano y Largo -

Plazo. Lo estrotégio consiste en lo eliminaci6n del desequilibrio Estru~ 

toral, esto es, el llamado "cambio cultural". EL PROPOSlTO FUNDAMENTAL -

de éste Programa es que México se convierto en uno Potencio industrial -

intermedio o fines de siglo, poro ello es necesario: 

- Oue el desarrollo industrial sea eficiente y competitivo • 

.. Oue el crecimiento sea outosostenldo y disminuyo la vulnerabilidad exte!:, 

na contando con un sector lndustrlol integrado hacia adentro pero a la-

vez que se articulo con la economio nocional, seo m6s competl tlvo con --

los demós sectores econ6mlcos. 

- El desarrollo nocional seo mós out6nomo, en base o uno tecnologta vine!!_ 

lodo o lo planto productiva. 

- Las octividodes industriales se distribuyan en el territorio. 

- El empresario nocional seo el que lleve o coba el desarrollo industrial 

y se aprovechen plenamente las potenciolidodes de los sectores público, 

privado y social en coordlnoci6n. 

8) Orlentccl6n 

El cambio Estructural es necesario poro superar los Insuficiencias y dese-

quilibrios fundamentales del desarrollo, el cambio estructural que busco -

el PRONAFICE tiene 6 orlentoclanes: 

l. Conformo un nuevo potr6n de industrlollzoci6n especiolizoci6n 

2. Configurar un esquema tecnológico m6s aut6nomo 

3. Racionalizar lo orgonizoci6n industrial. 
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4. Propiciar que lo locolizoci6n de lo industrio seo tal que se utili

cen plenamente los recursos nocionales 

5. Aprovechar los copocldodes de los sectores p.-oductivos 

6. Conducir con el cambio estr-ucturol o una sociedad m6s igualitaria. 

Se nos dice que se do por concluido lo sustltuci6n de importaciones de bie

nes básicos e insumos, os!. pues lo NUEVA ESTRATEGIA DE INOUSTRJALIZACIDN 

TIENE COMO PIVOTES PRINCIPALES A LOS SECTORES ENDOGEtlO Y EXPORTADOR. 

Actualmente se requiere de un 3er pivote que es la sustltuci6n selectiva de

lmportociones. As! por ejemplo lo estroteglo de industriolizoci6n propone -

un nuevo patrón de crecimiento del sector manufacturero-poro que financie un 

50% de sus impar- toe iones 

C} Problemas 

La extroteg(o del cambio estructur-ol poro lo industrio supone lo identifi

coc16n de los principales problemas surgidos del potr6n hlst6rlco de crecl 

miento adoptado y son: 

1. Uno desequilibrado inserci6n de lo industria en el mercada externo y

uno insatisfactorio odecuoci6n o los necesidades y prioridades del d~ 

sorrol lo nocional de producci6n do bienes y servicios b6sicos y de 

insumos y de bienes de capital. 

2. Un escoso desarrollo tocnol6gico propicio y un rezago respecto de los 

pa[ses industrializados debido o lo reducido vinculocl6n entre lo in

vesti9oci6n tecnol6glco y lo planto productivo. Existe un escoso de

sarrollo tecnol6glco. 
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~ 
M6><1co: Potencio industlral intermedio 
hacia fines de este siglo. 

O ll E l o Cr-ecimiento outosostenido con uno ln--
o e:~:~: 

0 
ºia ~~f~~: dustrio integrado y articulado con el-

clón. 

1
1 resto de lo econom1o. 

o Generacl6n creciente de empleos y sa-
tisfactores b6sicos. 

o El fomento como norma y mecanismo ese~ 
cial poro lograr el desarrollo. 
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3. Prcducci6n de ciertos bienes manufacturados con uno productividad, 

precio y calidad no 6ptimos. En ciertos casos, lo orgonizaci6n i!!_ 

dustriol que no ha logrado aprovechar en toda su capacidad las ec~ 

nomlas de escalo que lo dimensión del mercado permite, operando -

con frogmentacl6n lo INTEGRACION entre la gran empresa lo peque

ña y mediano industria aún es insuficiente odem6s de que existen-

estructuras monop6licos injustlflcodos y pr6ctlcas restrictivos de 

mercado. 

A. La ubicoci6n de la industria se concentro en los grandes centros de 

consumo provocando aglomeroci6n y utllizoci6n irracional y costosa

de la infraestructura. 

S. Insuficiente coordlnaci6n entre los agentes productivos, esto ha -

inducido a lo partlclpoci6n no ploneodo del Edo. en ciertos ramos

os! como al descuido de lo lnversl6n póbl lea y pdvodo en sectores 

estrat&gicos. 

6. Todo lo anterior ha repercutido en la generac16n de empleos y de

sotisfactoros b6sicos. 

Esta problem6tico se contempla en las orientaciones del PRONAFICE. Se aclaro 

que lo POLITICA DE PROTECCION que se vo o seguir rechazo tonto lo LIBERALIZA 

CION o ·ultranza del comercio exterior, como ol EXCE,SIVO PROTECCIONISMO o lo

lndustrio Nacional, por lo que se busco racional izar lo pro tecci6n de manera 

que puedo modernizoro;;e lo planta productivo y aumentar su competitividad a 

nivel internacional y que garantiza las fuentes de empleo, adem6s poro - -

lograr mayor eficiencia en lo planto productivo los aranceles sustituir6n 



a los permisos prevlos en el medlono y largo plazos. 

O) lnst.-umentos poro Fomento o los exportaciones. 

- Tipo de comblo realista 

- Financlamlento competitivo a nivel lnternoclonol 

• so 

.. Permisos temporales de importaci6n para exportar y slmpllflcoci6n da 

tr6mi tes. 

- Impulso o productos de mayor demando internacional. 

E) polltlcos de Financiamiento. 

1. Financiamiento.- Con ello se pretende asignar o los romos priorita

rios un volumen creciente de cr&dito de lor-go plazo, buscando que -

los proyectos de inversión adem6s de observar los crltedos de ron

tabllldod econ6mico coincidan con los prioridades sociales. 

2. Sector Industrial Poroestotal.- Persigue definir y programar su in

versl6n y produccl6n, reorientar su demando y soneor su estructuro

f lnanciero. 

3. Desarrollo tecnol6gico. Busco un desarrollo de lo tecnolog[a e in

vestlgaci6n en lo planto productivo. 

4, Polltlco de Locollzoci6n. Se baso en el principio de desconcentro

ci6n, pretende coordinar los esfuerzos de inversi6n en infl"oestl"uc

turo del gobierno federal con los de los estados y municipios y o .. 

lo vez proporcionar señales claros de mercado, otorgando estlmulas 

F) Polltlcos de Regvlocl6n 

1. Polltico de precios que protege el podel" adquisitivo del solol"io, pr~ 

mueve lo p1"oducci6n de bienes b6sicos y genero niveles odEOcuodos de

rentobi l idod ev i tondo p1"6ct leos especulativos y atenuando lo lnf la .... 

cl6n, 
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2. Polltlcos de promocl6n selectlvo y de reguloci.6n efectivo de la Inver-

si6n Extranjero que beneficie o lo econom[a del pols. 

A comienzos de los 70' lo estrotégio de industriollzocl6n mostr6 inefi-

clencios pues en el coso de los monufocturos, requerlo importaciones que 

eran mayores que sus exportaciones. Por otro lodo con el descubt"imien-

to del petróleo y con el exceso de lo liquidez mundial se per-mitl6 

flujo de capitales hacia el pols que permitieron superar la crisis de 

1976. Los inversiones requerlan de importaciones sobre todo de bienes-

de capital. Lo diferencia entre los tosas de lnterlls internos y externos 

en conjunto con lo estabilidad combiorio hicieron atractivo el flnanclo

miento externo durante el lapso 1977-80. Como observamos lo economio -· 

dependto en gron medido del e1Cterior, por eso cuando cayeron los precios 

lnternacionoles del petr6leo y cuondo oumentoron los tosas de interés o~ 

nodo al e><cesivo gasto público y al endeudamiento externo, precipitaron 

lo crisis do 1982 que se monifest6 en uno caldo de la p.-oduccl6n, elevada 

infloci6n, altos costos financieros y fugo de capitales. 

La cdsis de 1982 ofect6 considerablemente o todas los unidades producti

vos porque ten{an deudo en moneda extranjero y ésto se hablo elevado con

s ideroblemente, 

G) En el PRONAFICE se conside.-a que los causas de lo crisis son de 3 tipos: 

- EL EQUILIBRIO MACROECONOMICO que se da cuando el crecimiento econ6mlco va 

acompañado de uno reloci6n adecuada ent.-e el chorro y lo lnve.-si6n, dltfi .. 

clt fiscal y soldo exte.-no con reloti·10 estabilidad de precios, equili- .. 

brio en lo balanza comercial y en cuento cor.-iente, Portlt!ndo de lo que· 

es el equilibrio, en M6xico, en 1981 so do lo m6ximo expresión del dese--
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quilibrio ya que el déficit en cuento corriente fue de m6s de 12000 

millones de dólares, y la deuda externo fue de m6s de 19000 millones 

de dólares, en consecuencia en 1982, se presentó uno recesión y una ... 

lnflocl6n cercano al 1007., se estancó la producción ( el PIB fue do

de -0.5\ Y lo deuda externo acumulada fue de cerca de 80000 millones 

de dólares. 

El desequilibrio fue consecuencia de lo expansión de lo demando ton

to del sector público como del privado, por ello aumentaron las im .... 

portoclones y se aceleró lo inflación asimismo se contaba con un a-.. 

horro insuficiente paro financiar la 1nversi6n y lo fuga ~e capitales. 

Dentro da los CAUSAS EXTERNAS tenemos: Reces i6n general izada en la ..... 

econom(a internacional, el alza en los tasas de inter6s, y lo calda .. 

en precios y demando de petr6leo, que provocaron lo reducc16n en el .. 

ingreso de divisas, que se compens6 con el endeudamiento externo con 

lo que se ograv6 oún m6s el d6ficlt en cuenta corriente y preclpit6 

hacia lo general izoci6n de la crisis 

- EL DESEQUILIBRIO ESTRUCTURAL, 

Lo causa de los problemas mocroecon6micos se encuentro en uno serle· 

de obst6culos estructurales que se produjer-on entre lo industrlaliz~ 

ci6n y el comercio e><terlor. Los causas son: 

al Concepción parcial de lo estrategia industrial, es decir que no .. 

di6 uno articulación de lo planto productivo y l!:sta se enfocó m6s 

haclo producción de bienes de consumo, facilitando importación -

de bienes de capital e intermedios y ha provocado con ello uno de!. 



vlnculocl6n entre los sectores primario, secundario y terclorlo,

ante ello es diftcil hablar de uno Lndustriolizocl6n eflclente. 

b) Apllcación inadecuado de pollticos, esto condujo o uno excesivo --.. 

proteccl6n sln que se tuviero un PATRON DE SELECTIVIDAD EN BASE A 

LAS VENTAJAS COMPARATIVAS DINAMICAS. 
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Conviene apuntar que lo polttico de aranceles y permisos al lguol

que la pol{tico cambiar lo, en los períodos de !.obr-evaluaci6n del .. 

peso tenlan fines ontl-lnfloclonc.rlos m6s que de equilibrio exter

no, pero cuando el desequilibrio externo y lo sobrevoluocl6n presa~ 

tobon expectc.tlvas devalua~orlos, la pol1tlca de protecci6n se uti

lizaba paro contrarrestar los efectos de la cambiarla sobre lo bolo!!,_ 

za comercial. 

Se CXJ'\Sldero CfJ8 no se ha aprovechado bien el flnanciomlento como fo-

mento, y qua los pollticos de subsidio, estimulas fiscales, desarr2 

llo tecnol6gico, normolizacl6n, copocitoci6n de recursos humanos, -

control de precios y locollzoci6n lndustriol, se mostraron insufi-

cientes poro lograr los objetlvos de los políticos industrial y co

mercial 

el El desequilibrio entre el sector lndustdal y el comercio e><terlor

que se refleja en lo sustltucl6n de lmportaclones y lo rnonoexport~ 

c16n durante el lapso de 1978-81. Esto sltuocl6n se presenta tam

bilm por la lnsuflclente lntegracl6n del aparato industrial su -

deficiente ortlculacl6n can otros sectores econ6mlcos. 
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Los efectos de los problemas de integroci6n de la industrio son: 

- Rezago en la producci6n de bienes de capital e intermedios de manu

facturo compleja aunado o la copocltocl6n y formocl6n de tlscnlcos de 

niveles alto y medio insuficientes. 

- Falto de uno industrio de desar-rollo de bienes de copl tal y de algu

nos insumos de amplio difusión 

Los efectos de lo desortlculaci6n lntersectorial 

- Afecto lo produccl6n de bienes y servicios que inciden sobre lo po

blación. 

- No se aprovechan bien los recursos naturales y ello conduce al cu-

mento de los importaciones. 

- Se requiere de tecnologlo extran)era poro lograr el desarrollo indu!_ 

trial poro aumentar lo eficiencia y pr-oductividod y generar ventajas 

comparot i vos en el mercado internoc ionol. 

d) Problemas de Orgonlzac16n Industrial 

El problema de la bo¡o productlvldod en lo industrio nocional de bienes 

de capital debido el bojo nivel tecnol6glco o al uso de equipo obsoleto 

asimismo se presento un problema de frogmentocl6n excesivo del mercado

'/ uno bojo escala en lo planto productora de equiPos, es decir que se-

gún este diogn6stico, se requiere de uno estructuro productiva relati

vamente concentrada que permito oproveclior plenamente los ECONOMIAS OE

ESCALA, 

e) No se tia logrado organizar lo occi6n de los agentes productivos poro -

impulsor en proyectos importantes o las elt'portociones e inversiones, -

es necesario que el desor.-ol lo de Mi:ixico ol"iente lioclo uno moyo.- comp!. 
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titlvidad con lo economto mundial. 

H) Estrotegio del cambio estructural 

Se considero que en México los sectores de bienes de capital y lo tecnol~ 

gto requieren del cambio estructural, os! como en el Comercio Exterior. 

LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES son los obst6culos que se presenten por el -

lodo de lo Oferto 6 en lo Est,..ucturo productivo, la solución de ellos pr!. 

cisomente requiere de uno estf'"ategio de cambio estructural en la industria 

y el Comercio exterior. Los 2 elementos que determinan el cambio son: 

lo~ y el ~groso tecnológico. Por ello el CENTRO de lo estrate

gia del cambio estructural de PRONAFICE, es el aumento de lo productivi-

dod y eficiencia del proceso de industriol lzoci6n, pretende promover un -

desarrollo industrial Cualitativamente diferente con elevadas tosas de cr!_ 

cimiento .. entre 7 y 89'- que permi ton un incremento del PIB en 5 y 61. 

Estrategia 

... Poro generar el nuevo patrón de industriolizoci6n y especlolizocl6n del -

comercia exterior deber6n doblar su ritmo de crecimiento los romos de lo 

iNDUSTRIA MANUFACTURERA como mayor potencial exportador, asimismo, los

romos que producen bienes e INSUMOS BASICOS también elevan su crecimien

to •os( como los que todovio dependen de lo sustituci6n de Importaciones. 

- Se deben desarrollar y adoptar tecnolog!as adecuados o lo dotación de

recursos naturales del pols poro aprovecharlos eficientemente. 

- Con lo rocionolizoci6n de lo estructuro de lo orgonizocl6n industriol

se permltir6 uno mejor orticuloci6n entre lo gran empresa y lo mediano 

y pequeño, ol mismo tiempo oprovechor6 los ec:onom1os de escalo. 
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- Oesconcentroci6n no disperso poro que lo industl"iO se local ice en .. 

los lugares m6s apropiados en función de factores como los recursos--

y el mercado. 

-Portlcipocl6n m6s crticulado y eficiente de los agentes productivos que 

aproveche sus potencial idodes y creotl v ldod. 

-Con lo ortlculoci6n e integración eficiente de lo estructuro productivo 

con lo orientación de recursos hacia lo producción de alimentos, vesti-

mento, viviendo y medicamentos se doró en cierto forma uno solución o 

los problemas de empleo y p.-oducci6n de satisfoctores b6slcos. 

,J) En lo estrotégia de industriolizoci6n y el patrón de especlolizaci6n del -
comercio ex ter lar. 

Distingue en lo Industrio Nocional 3 grupos de actividades en función con -

su reloci6n con el comercio extedor, destino de sus productos y de su din~ 

mismo e incidencia sobre otras actividades econ6micos1 

1. SECTOR INDUSTRIAL ENDOGENO SIE) 

2. SECTOR INDUSTRIAL EXPORTADOR ( SIEX) 

3, SECTOR INDUSTRIAL SUSTITUTIVO DE IMPORTACIONES (5151) 

1. SlE Comprende actividades como los productoras de bienes de consumo no 

duradero y uno parte de las productoras de insumos de amplio difusión. 

El SIE genero el 72\ el total de lo produccl6n manufacturero y un 75'1. 

del empleo. El crecimiento promedio de su producción entre 1970-81 fue 

de 6.3'Xt odem6s de que sus importaciones no son muy elevados. 

2. SIEX. Est6 formado por romos del SIE que exportan y tiene uno alto co-

lidod y trodici6n ewportodoro, todos ellos presentan un balance posi--

tivo de divisos, El SIEX aporto un 38\ del total de los exportociones 

manufactureros, lo mayor lo se compone por bienes de consumo duradero. 
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3. SISI. Est6 constituldo por U'\ conjunto de raros aue por su insuficiente int93roci6n 

han contribuido con muy poco al desorl"ollo outosostenido de lo indu,!_ 

trio. aunque algunas han logrado cierto dinamismo exportador. Esto

sector contribuye con un 2ai del valor de lo producci6n monufoctur!.

ro y dependen considerablemente de insumos y tecnologtos provenien-

tes del e><tedor. 

Lo extrategio pretende fortalecer al SIE Y SIEX otrovlts de lo sustit~ 

ci6n selectivo de importaciones, con ello se persigue un desorrollo

Lntegrol del sector industrial en estrecho reloci6n con el comercio

eKter lar. 

Es un enfoque mocrosectorial que favorece el compor-tomiento equill

brodo de lo industria con el comercio exterior. 

Lo estrategia de industriollzoci6n se propone consolidar y omplior

ol SIE Y SIEX, mediante lo lntegroci6n de los cadenas productivas de 

bienes b6slcos e insumos de difusión odem6s se promovet'6 uno susti

tución selectivo de lmportoc iones, 

Por otro porte poro disminuit' la vulner-abil idad e)( terno, todos las -

actividades 8)(portodoros, sobre todo los romas del SIEX que generan 

mayor cantidad de divisos, tendr6n prioridad. Se buscor6 incremen

tar los niveles do rentabilidad en estos romos, pot'o atraer lo in

versión y acelerar su dinamismo. 

En el corto plazo se cuento con un tipo de cambio que favorece o-

lo consolidoci6n del sector e)(portodor. En el mediano y largo plazo 

se tendr6 un tipo de cambio realista. A mediano plazo se deseo r! 



.60 

cuperor el mercado de los blenes que l:uvleron recientemente ventajas 

de costo y que incorporan octlvidodes que pueden generar divisas y -

que tambi6n contribulr6 o que los diferentes agentes econ6mlcos PO!. 

ticlpen en una nuevo industrio exportadora que en el largo ·plazo ge

nere divisos. Con ello EL PATRON DE ESPECIALIZACION EN EL COMERCIO

EXTERIOR SE MODIFICARA INCORPORANDO BIENES DE CAPITAL E INSUMOS IN-

TERMEDIOS P(R LA VIA DE SUSTITUCION DE IMPORTACION EN ACTIVIDADES CON 

POTENCIAL EXPORTADOR. 

Lo sustltucl6n de importaciones ser6 selectiva, por eso se modlflcor6 

el potron hLst6rico de sustltuci6n de lmportoclones lndlfer-enciada,

ohora se hor6 de manero selectivo, poro que se de la especlallzocl6n 

en productos que cuenten con un mercado interno ompllo y dln6mlco -

que aumenten las e>eportoc iones. 

J) Etapas de lo estr"oteglo. 

1) Se encuentro en lo estrategia de reordenoci6n económica, con los oc

ciones que incluye el Progromo poro lo Defensa de lo Planto Produc

tivo y el empleo, Esto inlciar6 con el fortalecimiento de la plan

to productiva, el empleo, 051 como del SlE y continuor6 los proyec

tos que sean rentables sobretodo los de bienes de capital. Se de-

terminor6n los proyectos del SESJ que se lniclor6n o partir de 1985. 

Se buscor6 que los productos nocionales recuperen y consoliden su-

portlc ipoc i6n en e 1 mercado lnternoc lona l. 

1l) Va de 1985 o 1988, porte de lo recuperoci6n, y con ello se inlclo

r6 un crecimiento outosostenldo con mayor equilibrio en lo balonzo

comerciol. 
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Es uno etapa de crecimiento o tosas hlst6ricas pero con efecto o largo 

plazo. El cr"eclmlento del SlE se osoclor6 a ramas productoras de- .. 

insumos de amplia difusl6n de bienes de capital {maquinada y equi

po). 

Con lo anterior se espera que el PIB crezco en alrededor de 5 y 6' y

el PIB manufacturero en 7 y º' 
Con el potron de especiol lzocl6n en el comer"clo exterior se retoman 

elementos que conduclr6n o lo RECONVERSION INDUSTRIAL que se produ

ce en paises desarrollados, se espero que M6xlco participe en el "!. 

despliegue de esos po[ses incorporando, ramas industriales con tec

nologlas nuevos y de punto, que serón parte de los determinantes de 

lo competltlvldod futuro de los economlas en el mercado mundial y-

que en el largo plazo generor6 uno mayor ortlculaci6n entre lo ln-

dustrla y el Comercio Exterior. 

Kl tluevo Potr6n Tecnol6glco. 

Este va a determinor el avance hacia uno lndustrlollzoc16n eficiente y 

compoti t iva (utilizando los recursos m6s abundantes) 

La estrategia para implantar este nuevo patr6n tecnol6gico es selectiva 

por l"oma industl"lal y tiene 3 tipos diferentes de tecnologlos1 MADURAS, 

NUEVAS y de PUNTA. 

Esto closlflcoc16n es en funci6n de su comple) idod tecnol6gica dentro de 

codo sectol" del nueva potr6n de industrlollzoc16n,en 3 diferentes niveles 

de complejldod, Alto, Medio y Bojo. 

Los nuevos tecnolo9los complementol"6n el esfuel"zo que se 1"eolizor6 en --
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las tecnolog[os maduras. Por su porte los tecnologías nuevas dependen del

ovonce de las tecnologlos de punto, sobre todo lo electrónico aplicada que

ol incorporar-se o lo industrio de bienes de capital y por lo tonto al apa

rato productivo, y permitir6n lo consolidaci6n de los sectores industriol

y exportador sustitutivo de importaciones. 

EL FOMENTO A LAS TECNOLOGIAS DE PUNTA PERMITIRA LA APLICACION Y CONSOLJOA-

CION DEL SIE. al absorber bte romos del SES!. 

Los AREAS DE TECNOLOGIA DE PUNTA QUE SE DESARROLLARAN son lo biotocnologlo 

electrónica profesional, computoci6n, telecomunicaciones, fuentes de energto 

no convencionales ( geot,rmico y solar) tecnologlos marinos, macroproyectos

de ingenledo y transportes. 

Dentro do lo POLITICA DE DESARROLLO TECNOLOGICO. so considero o lo outomo-

t izoci6n ya que permite el retorno de varios industrias hacia los palses -

desarrollados, odem6s de que contamos con bajos costos de mono de obra. 

Por el larga periodo de maduroci6n de los proyectos de desarrollo tecnol6-

gico se contemplan 3 foses : corto, mediano y lorgo plazo. 

o) e,, la primero fose se fomentor6n aquellos tecnolog(os en donde existe-

yo una base apreciable de investlgoci6n que su atraso es m(nlmo sl se ca!!!_ 

poro respecto del líder tecnol6gico correspondiente. 

b) Hacia el final de lo 2o. fose se prevea establecer programas de investi

goci6n y apoyo mediante lo formación de recursos humanos. 

c) En lo 3a. fose se obordor6 el desarrollo de tecnologías dlftciles de im

plontol" en lo actualidad por falta de conoclmientos Ucnicos, alto grado-
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de complejidad o corenclo de infraestructura y que requieren en el largo 

plazo, lo formación de uno base s6lldo. 

El gobierno participo en este avance con polttLcos de fomento y con la -

oportocL6n de capital de riesgo compartido, através de fondos de fomento

Y con estimulas fiscales, a lo Lnvestlgacl6n y desarrollo de lo planto -

productivo. 

Por su parte lo IEO promover6 su portlclpocl6n en octlvldades que contri

buyan al desarrollo tecnológico nocional, que promuevan 6reos estrat6glcos 

poro alcanzar niveles de competitividad lnternaclonol y para avanzar en -

, la sust l tuc l6n de lmportoc iones. 



3. 2 POL!TICAS DE PROTECCION Y FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR 

En el PND, se considero que el OBJETIVO CENTRAL DEL COMERCIO EXTERIOR esi 

equilibrar, ampliar y diversificar los relaciones comerciales en bese al 

fomento permanente o los exportaciones de productos no petroleros y de lo 

sustitución selectiva y eficiente de lmportociones de bienes intermedios

y de capitel. 

Los obJetlvos en el Mediano Plazo poro el Comercio Exterior de Mlu<ico en 

el lapso (1985-1968) son1 alcanzar uno toso promedio de crecimiento de los 

exportaciones de entre 5.5 y 6.31 . 

.. Tosa promedio de crecimiento de las importaciones de 13.3 y 15.71 

.. Balanza Comercial con supE-r6vit, representando 3.7 y 3.9 del PIB 

- Déficit de cuento corriente do 0.6 y 0.7\ del PIS. 

- Reduccl6n del coeficiente do lmportocl6n o Oferto (de 28'11. en 1980) o --

20.2 y 21.9\ poro 1986 

Poltticos poro alcanzar l!:stos obfetivos 

l. RACIONALIZACION DE LA PROTECCION 

11. FOMENTO A LAS EXPORTACIONES 

111. FRANJAS FRONTERIZAS Y ZONAS Ll8RES 

IV. NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES 

l. POLITICA DE RACIONALIZACION DE LA PROTECCION, Con ello se deseo • 

asegurar el mercado interno poro lo prot'ucci6n nacional sin reducir 

el nivel de eficiencia de ésta y utilizar el presupuesto de divisas 

como el instrumenta. Se considera que esta polltlca permite najustar 

gradualmente• los niveles de protección poro una importac16n selec

tiva asl como una industrlallzac16n eficiente, competitiva y fomento 

a los exportaciones. 
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Corto Plazo : En éste lapso lo protección se orlentar"6 hocla el equ!. 

llbrio en lo balanza de pagos y eliminoc16n de los prócticas especul~ 

lotivas. Asimismo se eliminaró el permiso previo poro importación de 

Bines Intermedios, y de capital que no sean producidos en el po(s pe

ro que sean necesodos poro lo producción. Poro los dem6s productos. 

contlnuoró el permiso previo, poro que con ello so mantengo en opera .. 

ción lo planto productiva y se genere empleo, asegurando la Oferto,

racionol izondo en el uso de divisas evitando presiones inflacionarios 

{ paro &ste último propósito se combatirón los prócticos monopólicos, 

especulación, precios elevados, que resultan de lo sobreprotección a -

lo industrio y al comercio). 

o También se ajustar6 la estructura de la tarifa de Impuesto General de 

Importoci6n poro dar mayor uniformidad, reducir la desigualdad y la-

dlspe,.si6n arancelaria. Par otro lodo se simplificor6n los ospectos

odministrotivos de las importaciones, se desconcentror6n. 

·Mediano Plozoi Aqul el ARANCEL seró el principal instrumento de pal!_ 

tico de protecci6n, pero contlnuor6 el permiso previo en sectoros es-

trotégicos o sensibles o bien en el coso en que los condiciones de -

competencia internoclonol os( lo exl fon. 

o Se tendr6 un tipo de cambio " real is to• 

o los aranceles se definirón en base o la protecct6n efectivo que se de

see dar o codo ramo, de acuerdo o los prioridades yo establecidos en el 

programa. Esto poi (ti ca depender6 de las cond te iones mocroecon6mt cos 

tonto nocionales como internacionales. 

o) Objetivos de lo estructuro de lo protección efectivo: 

- Adecuar los tosas entre productos de un mismo grado de eloboroct6n 
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de acuerdo o su destino flnol. 

- Que la orotecci6n seo escalonado. de acuerdo al grado de eloboracl6n 

del producto. 

- Reducir el número de tosas aplicables o un m6ximo de 8 

- Atender las prioridades de lo sustituci6n de importaciones y reducir el 

sesgo-ontiexportodor- en romos 6 sectores con copocidad e>Cportodoro. 

o Se nos dice que la político de protecci6n permitlr6 que se establezco un-

vínculo m6s estrecho entre lo Estrotégio de desarrollo industrial con la-

de Comercio Exterior, 

b) Lo protecci6n en el Corto Plazo: 

El motener el tipo de cambio •realista•, permite proteger el aparato -

productivo osl como rocionollzar el uso de divisos. El contr"ol de lmpo!:. 

toclones poro los pr-oduetos del pals y bienes necesarios. 

o Instrumentos de protección en apoyo al programo poro lo defensa de lo-

planto productiva, y el empleo, se reducir6n los importaciones consideran-

do el otorgamiento del permiso previo y de cuotas o lo producción nocional 

y extranjera. 

o Poro 1984 todas los importaciones se reolizor6n con divisos del mercado --

controlado. 

o En cuanto o los medidos que se oplicor6n poro racionalizar los importoclo-

nes se encuentran: 1 iberaci6n del permiso poro productos que no se produ--

cen en el pa1s: eliminación del requisito de permiso previo; concesión de-

permisos de importaci6n, como un poso previo a lo 1 iberaci6n de fracciones 

seleccionados; •negativo outom6tlco" poro los bienes suntuarios, 

Se aclara que los precios oficiales de lmpot"toci6n se revisor6n1 actualizo-

rón lo mismo con los niveles arancelarios. 
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b) Protección en el Mediano Plazo; 

Entre las metas poro este periodo, se encuentro lo Reducc16n en la -

tasa de crecimiento anual de los importaciones a trav6s de una •sust.!_ 

tuc16n eficiente y selectlva•. Por otra par"te se refiere o lo conj~ 

gacl6n do el permiso previo, los cuotas y los aranceles, en las dif!. 

rentes romas conforme avancen en la sus ti tuc16n de importaciones y -

en la C•ficiencla productiva. 

o Instrumentos de Proteccl6ni 

La polltica de protecc16n que apoyar6 a las ramas de actividades -

econ6mlcos se realizar6 segón las 3 categorías definidas que forman 

parte de lo estrategia de lndustriallzac16n y el patron de especial!. 

zoci6n del comercio exterior: a) Sector Industrial endógeno (SIE), es 

el sector menos vulnerable o los factores externos y est6 conformodo

por los romas quo experimentaron ol mayor grado relativo de 1ntegro-

ci6n con un dinamismo m6s estable. 

Actividodes1 Productoras de bienes de consumo no duradero, algunos de 

bienes duraderos y uno porte de los productoras de insumos de gran dl

fusl6n. 

El SIE genera el 72'11. del totol de lo producción manufocturero y un 75'11. 

del empleo. b) Sector Industrio! Exportador (SIEX). se conformo por -

aquellos ramas del sector end6geno que se orientan al mercado lntern2. 

cional, el SIEX aporto 381 del total de las exportaciones manufacture

ros; lo mayado r.on bienes de consumo no duradero y por insumos de -

gran difusi6n. 
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e) Sector Industl"iol Sustitutivo de lmportoclones (SJSI). 

Est6 constltufdo por un conjunto de romos que han aportado poco al -

desarrollo •autosostenldo• de la industria, aunque algunas han logr~ 

do un cierto dinamismo exportador. Este sector aporta el 281 del Y~ 

lar de lo producción manufacturera y su dependencia del exterior en-

insumos tecnologios es elevado. 

En base o lo dlstinci6n anterior o los ramos endógenas se les oplica

r6 una reduccl6n gradual en sus niveles de proteccl6n, y se utlll-

zor6 al arancel como principal instrumento. 

A los romos exportadoras, se suprlmlr6 el requisito de permiso - -

previo poro sus motar las prlmos que no se producen en el pols ( en--

1984 ) y poro los de producción nocional que son competitivos o po!. 

tlr de 1985, con ello se pretende eliminar el sesgo antleKportador. 

En el coso de los romos sustltutlvos de lmportoc iones, se segulr6 -

uno poUtlco do protección otrav6s de controles cuantltotivas. 

Conviene aclarar que para las materias primas b6slcos se onallzor6-

la conveniencia de utilizar el arancel para su protección, o par-

tir de 1985. Poro los bienes intermedios y productos semleloborodos, 

se onolizor6 lo ellminoc16n del permiso previo o porilr de 1986. 

·Paro los bienes de capital y los bienes intermedios se considera uno

protecci6n temporal definida, en base al permiso previo que bien po

dr lo sust l tul rse por uno protecc 16n oroncelor la. 

El permiso previo de &>Cportac16n contlnuor6 permanentemente poro: 

Bienes socialmente necesarios, productos con uno comerclallzocl6n 
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o través de un canal único, productos que dañan lo salud, bienes poro 

lo seguridad nocional, especies en riesgo de extinción. 

Artlculacl6n de la 
POLITICA DE ARANCELES 

y ---------••••!anta Productiva 
CONTROLES CUANT 1 TA TI VOS 

Se busco reducir la dispersión en la estl"'ucturo de proteccl6n efectivo 

para los sectores industriales: StE , SIEX, SISI. 

o Existe uno reloc16n estrecho entre lo polltlco camblorlo y lo estructu-

ro de lo protección, ost pues, los devaluaciones de 1982 llevaron o una 

variación importante en lo estructura de lo protección de 1981 o 1983. 

Mecanismos poro lo raclonolizocl6n y sustltucl6n de Importaciones 1 

- Presupuesto de divisos tonto para el sector público como por-o el pr,t 

vado. 

- Comlsl6n de aranceles y controles al Comercio Exterior. 

- Comlsl6n Intersecretarlol de Comer"clo Exterior del Sector Públ leo. 

11. POLITICA DE FOMENTO A LAS EXPORTACIONES 

Aqut se destoco la lmpor"tonclo de contar con un SECTOR EXPORTADOR SELES, 

TIVO Y DINAMICO, GENERADOR NETO DE DIVISAS, pues éste permltlrla abte--

ner dlvlsos en un contexto de protecclonlsmo, cotdo de los pr"eclos ln-.. 

ternoclonoles del petróleo y el pago del servlclo de la deudo. 

Se espera que en el Medlano Plazo este sector logre elevar lo taso de--

creclmlento de los exportoclones no petroleros ( 151 y 181) y con ello 

alcanzar un super6vlt en la Balanza Comerclol ( 3.7 y 3.91 del PIB), 

odem6s de que se dober6 tener un flnonclomlento de los Importoclones 

manufactureras. 
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Corto Plazo: En este lapso el fomento o los exportoclones se logror6 

o travhs del uso de lo copocidod instalado ociosa, ventajas del tipo 

de cambio, con los permisos previos, saneamiento de las finanzas en -

los empresas exportadoras. Se opoyor6 principalmente 01 romos del --

sector exportador o los productores ogroindustrloles y manufactureros, 

empresas moqu l lodoros. 

Mediano Plazo: 

AR~NCEL 1 

FACTOR T-E-CN_O_L_O_G-IC-0..,,-----· 

Censal ldac16n de uno base .. 
e)(portadoro 1 dlversl f lcodo, 
competitivo con penetrocl6n 
permanente en los mercodos
lnternaclonoles •• 

Instrumentos 1 Contor6 con un tipo de cambio reol lsto, es decir que se 

desllzor6 acorde con lo Lnflocl6n, tosas de inter6s internas y exter-

nas y el comportamiento de lo balanza de cuento corriente y la comer-

ciol. Por otro porte se dor6n apoyos financieros desdo lo preinver--

s16n hasta lo comerclallzoc16n del producto los prlnclpoles lnstltu-

clones que porticlpor6n en ello son BANCOMEXT y FOMEX. 

Tombiltn· contlnuor6n los importaciones temporales de insumos que se -

incorporen o productos de exportoci6n. Se reducir6n los tr6mites po-

poro exportoci6n, se utllizor6 el COMPEX. Asimismo se opllcor6 lo de-

volucl6n de lmpuestos (CEDIS). 

Los e><portoc iones contor6n con los s lgu lentes: 

Mecanismos do Apoyo: Arancelarios y de control 
Fiscales 
Infraestructura. Vías de Comunlcoci6n 
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JMCE. Se fortolecer6n sus funciones pues se 
C'OñSidera un catalizador de los ventas al-
exterior y oplicoci6n de mercados. 

COMPEX. Comlsi6n que concertar6 acciones del 
Comercio Exterior entre los diversos secta-
res (públlco, privado, social) 
Comerciollzodores. 1mpulsor6n los mecanismos 

de comerciollzocl6n privados y públicos poro 
facilitar la exportocl6n de productos nacio
nales. 

111 FRANJAS FRONTERIZAS Y ZONAS LIBRES 

Con esto poltt:lco se busco fomentar lo lntegracl6n econ6mlco de lo--

reglón con el resto del país, os! como gorontlzor o su poblocl6n el-

abastecimiento de productos de consumo general izado y de bienes de--

producción y sobre todo con productos de origen nocional. 

Poro promover la Industria nocional y el Comercio EKtarlor en los --

franjas fronterizos y zonas libres se han considerado a varios cuid.2, 

des como centros motrices de e><portacié,. .. TiJuona, Mexlcali, Cd. Ju~ 

rez, Piedras Negros, Nuevo Laredo, Reynoso, Rlo Bravo, Matamoros, --

Tapachula y Chetumal. 

En éstos centros motrices se pr-omover6n proyectos lndustrloles: 

se apoyor6 la Construcci6n de Parques Industriales, so promover6 el-

uso de insumos regionales en la pequeño y mediana industrio que e><--

porte y se opoyc;1r6 o los empresas agrolndustrloles y fruttcolas. 

Asimismo contor6n con apoyo en el sentido de que se permltir6 la lm--

portocl6n, libro de impuestos, de lo moqulnorlo, equipo, insumos y ..... 

refacciones que no se produzcan en el pa1s. 
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Los exportadoras podr6n realizar la importaci6n temporal de los mate

rias primos e insumos. 

Se fovorecer6 el desarrollo de lo Industrio Moquilodoro de Exporto -

c16n y de las Empresas que obostescon a esa industrio. Se hor6n muo!. 

tras de los insumos necesarios poro lo !ndustrlo moquilodoro y poro -

la industria fronteriza con el pro¡:6stto de sustituir importaciones. 

Se perml tir6 la entrado de productos industriales fabricados en los -

zonas Libres, siempre y cuando tengan un grado de lntegrocl6n similar 

ol de lo industria del rest/o del pa{s. Paro el caso de los productos 

que se elaboren en los zonas libres y que no se produzcan en otros -

partes del territorio se podr6 permitir su entrada en condiciones -

preferonclales. 

IV. NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES: 

El objetivo os reducir el efecto del neoproteccionismo de los naciones 

desarrol lodos sobro los exportaciones no petroleras me>< iconos. Con -

las negociaciones se busco apertura, penetrac16n y continuidad en las

exportoclones principalmente en los manufacturas, en mercados tradici~ 

nales y nuevos. 

En los negocloclonos comerciales se contempla uno transferencia de tec

nolog{a, lo lnversi6n extranjero directa e indirecta, turismo, subcon

troccl6n internacional y el transporte. 

En cuanto a los negociaciones multilaterales, M6xlco se muestra dls-

puesto o adoptar medidos que •Permlton su inserci6n", en el mercado mu!!. 

dial. Se apoyan los iniciativas poro el nuevo orden econ6mico intern~ 
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clonal, porticlpar6 c•n los convenios paro estabilizar los precios 

de productos b6sicos de lnterlts poro Mltxico. Tombi6n participor6 

en negociaciones del Sistema Global de Preferencla__s Comerciales ª!!. 

tre paises en desarrollo, promovido por el grupo de los 77 {UNCTAO} 

En cuanto a negociaciones bilaterales: Con EU, M6xico contemplo un 

trotado bilateral. Con .Aroltrico Latina y el Caribe se fortolecer6n 

los vinculas econ6mlcos y pol1t1ccis que permitan lo lntegroci6n re

gional. 

Se fortolacer6n vínculos con Conod6, Jop6n, la CEE, el CAME y - -

otros paises en desarrollo. 
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3.3 POLITICA ARANCELARIA 

Conforme el art!culo 36 de lo Ley Aduanero, se nos dice que deber6n -

pagar los impuestos al comercio exterior las personas (físicas o mor!!_ 

les) que introduzcan mercanclas al territorio nocional o las extrai--

gen del mismo. 

Por otro lado, el 13 de enero de 1986 se di6 a conocer lo Ley de Co--

marcio e><terior que tiene el principio de la no discriminación, tom--

bián dentro de ella se dice que no se estoblecer6n cuotas diferentes-

de las e><lstentes a excepción de que existan compromisos internacio

nales. 131 

1. Impuestos a los importaciones 

Desde Julio de 1982, se establecieron los Impuestos que se aplic~ 

dan al comercio exterior, sin tomar en cuento su origen o desti-

no. Poro lo lmportoci6n se aplican estos impuestos. 

o) El impuesto General. Este se causo segón lo establecido en la -

Tarifo de la Ley de Impuesto General de lmportoci6n (TIGI) 1 con 

base en una toso advolorem scbre el valor nonrol de las rrercaiclos qJe-

se importan o bi6n sobre el precio oficial establecido. No se-

prevea lo aplicoci6n de impuestos especificas. 

l~/ Gob. de M6>e. "Memor6ndum sobre el Régimen de Com. Exterior de M6>eico" 
En Comercia Exterior febrero de 1986. P. 192-194. 
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b) 2.51 sobre el valor base del lmpuesto General. Esta cuota se opl,!_ 

ca a todas las fracciones de lo TIGI o excepcl6n de 554 productos de 

lmportocl6n pdorltarlo. Otro excepción son los importaciones rea

lizados bolo la negoclaci6n establecido en el Trotado de Montevideo -

1980 ost como o los mercanelas importadas temporalmente as{ como las

que se importan para el consumo do los poblaciones fronterizas y ..... 

zonas 1 i bres. 

Este impuesto, es porcento)e aplicado sobre lo base del Impuesto Gen!_ 

rol que se aplico o todas los merconclas, es decir es general o excee_ 

c16n de las fracciones mencionadas. 

e) Grov6menes odlclonolesi -3\ sobre el impuesto general que se destino 

a los municipios. -10% sobre el impuesto general o importaciones -

que se realicen por vlo postal. 

2. Estructuro de la Tarifo del Impuesto General do importaci6n. 

J,.o tarifo del Impuesto General de lmportoci6n de M6)(ico se baso en lo 

Nomenclatura del Conseio de Cooporoci6n Aduanero de Bruselas y se mo

difico seg6n lo Politice Comercial que se considere se debe seguir. 

Asl de l979 a 1984 el Gobierno efectu6 cambios a lo TIGI, poro adecuarlo 

a las diversas situaciones por los que pos6 el pols 

Ahora lo TIGI se oriento en base o los objetivos de lo Polttico de C~ 

marcio E)(teriori rocionalizoci6n de la proteccl6n, basada o su vez en-
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lo sustitución de permisos pre'llos por oronceles, en lo disminución de 

la di spersi6n o ronce lar la y en ev 1 tor lo competenc lo des leal. 

Hasta 1985 en lo Tarifo se aplicaban sólo \O niveles dentro do la es--

tructuro Oroncelorlc; en donde el 9B'J. de los fracciones de la TlGI se-

gravan con oronce les que van de O o SOY. 

En 1983, todos las fracciones de lo TtGI estaban sujetos o permiso pr!. 

vio de importoc:l6n. En 1984 se reollz6 la prlmero etapa del proceso--

de sustitución de permisos por aranceles, y se libera ron de permiso 2844 

f roce iones. 

Yo poro mayo el número de fracciones liberados ero de 7306. En octubre 

de 1987 s6lo 336 de un total de 8416 fracciones estaban sujetos a --

perml sos. Los f roce iones su Jetas represen ton cerca de un 2AT. de las -

lmportaciones que el pots realizo. Asimismo en 1982 exlst!on 15 nive-

les de arancel entre O y 1007.. 

Poro 1987 existen 7 niveles entre O y AOI • Tombi6n so lion ellminado los 

precios oficiales de importoc16n, en 1987 permonectan 41 ( en octubre) 

se estlmo que pol"o diciembre de ese año yo ser6n eliminados todos. li/ 

3. Impuestos o los Exportaciones. 

o) Cr 1 ter los genero les. Se lion slmpl l f icodo los t1"6nll tes de exportación. 

poro ogllizor los expol"toclones. Tombl&n se han reducido los frocclo 

'"nas controlados contenidos en lo Torlfo de Impuesto General de Expo!_ 

tocl6n (TIGE). 

l~/ Crlterlos do Poltti~o Econ6mlco paro 1988 
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El control de los exportoclones tiene un fln estratégico caro esto or

gonizoci6n de lo ofer'to, en base a convenios lnternocionoles, mante

ner canales únicos de comercializoci6n osl como preservar especies -

en extinción 

b) Impuestos o lo Exportación. Estos tienen como fin promover al Estodode 

recursos fl seo les por eso en gene rol los exportoc iones se reo 11 zen l.!. 

bres de arancel. El arancel y el permiso previo s6lo se utllizar6n -

para evitar el desobosto nocional, fomentar lo exportación de pr-oduc

tos con mayor valor agregado y combatir lo evasión en lo vento de di

visos al mercado controlado utilizóndose aranceles bajos y con po-

cos fracciones. 

En lo Ley Aduanero se encuentran los siguientes impuestos que gravan a 

las exportaciones. 

- El impuesta General de Exportoci6n, se aplico sobre el valor comercial 

de los mercancías en el lugar de vento, incluyendo fletes y seguros. 

·Si los merconcíos tienen un precio establecido (oficial) se les opli .. 

cor6 el impuesto 

-Existen 3 clases de grov6menes adicionales o las exportaclones1 3\ -

sobre el Impuesto General en Exportaciones de petr6leo crudo y sus d.!, 

rivados: 2i sobre el Impuesto General y IO'ti sobre el TIGE en los ex-

portee iones real i zedas par v ío fiscal. 

4. Subsidio o lo lmportoci6n. 

En abril de 1985 se di6 o conocer el acuerdo por el que se otorga sub

sidio o lo importocl6n de materias primos, portes y componentes que no 

se producen en el país. El subsidio que se otorgo puede ser hasta 
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de lOOi de la cuota A'J VALOREM SEÑALADA EN LA T!Gl y se otorgo en re!!!_ 

cf.ón con los importociones de materias primos, portes v componentes -

poro uso exlusivo y directo de lo empresa que realizo lo importoci6n. 

5. Trotomlento oroncelorio especial o Impor-tocl6n. 

Se do un trc:itamlento arancelario especial o los mercancías que se im .. 

porten en uno o m6s remesas o por uno o varios oduonos, por empresos

que tengan un reglstt'o en programas de fomento, osl como cuando los -

productos a importar se clasifiquen en frocclones arancelarios especl 

ftcamente señolodos y corresponden o partes y piezas sueltos de orttc~ 

los que se fobdquen o se vayan o ensamblar en Mbxico. Tombl&n se

do un troto especial o ort{culos desensamblados o que no hayan sido -

empleodos que correspondan o artlculos completos o determinados o co~ 

siderodos como to les. 

6~ Polltlco de rocionallzoci6n de la Protección. 

Como ya se ha mencionado, poro "corregir• los distorslones en el apa

rato productivo se revls6 lo estructuro de la protecei6 otrovbs de 2 -

medidas' 

.. Eliminoc16n de los permisos de lmportoci6n y 

- Lo reestructuroci6n de los niveles oroneelorlos. 

C~n el objetivo de evitar lo protecc16n excesivo y fomentar vn mayor-

desarrollo en los oxportoc iones 1 .. incrementando lo ef te ienc i.o y com--

petitlvidod de lo industrio mexicano". 

Dentro do los ro?.ones por los qve se oplic6 6sto medido se encuentran el 

evitar mayores pres iones infloc ionados internos y mejorar lo copocidod 

exportadora de lo industria nocional y para que el comercio exterlor se 
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regule en su moyor{o por aranceles. 

Lo llborocl6n de permisos se ha hecho de manera gradual, aslmlsmo 

poro le lamente a esto medido se opl lc6 un o juste en los niveles ...... 

arancelarios de acuerdo o criterios de grado de eloborocL6n, tipo-

de bien, secuencio dentro de lo cadena productlvo, prioridad de ........ 

uso o destino y cobertura de la demando interna por producci6n - -

nocional •. 1 ~/ 

fiTA 
SAUR 

TfSiS 
DE U! 

rr~1 rrnr 
tlBUG"ifCA 

l§/Goblerno de Mltxlco "Memor6ndum sobre el r6glmen de Comercio exterior de .. 

M6xlco"'. En Comercio Exterior. Febrero de 1986. P. 192-194. 
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o} Evolución de la Polltlca Arancelario 

Como se ho mencionado, los permisos previos se convitieron recientemente en 

lo"columna vertebral" de lo polttico comercial mexicana, 

Durante la etapa de sustltuci6n de importaciones, de bienes no duraderos, -

er-a pequeño el valor de los importaciones controlados mediante permisos pr! 

vios ( 5\ en 1948 y 28\ en 1956) y yo para la etapa de sustituci6n de bie-

nes duraderos e insumo intermedios de los años 60 el valor de los importo-

clones bajo permisos previos aument6 a 52\ en 1962 y 59'J. en 1970, y poro - -

mediados ele los70, el valor de los importaciones controlados fue de alrededor· 

de 65\, y que después aumentado por problemas que se presentaron en lo Be-

lanza de Pagos en 1975 y 1976. 

En el lapso de 1977 a 1980 se empez6 a sustltulr los permisos previos por 

los tosas arancclorlos od-volorem. En 1980, se control6 un 53\ del valor 

de los importaciones, en tonto que poro 1981 yo no se contlnu6 con lo tende!!. 

ele hoclo lo liberolizocl6n de los importaciones, ost, poro 1982 todo lo -

tarifo arancelario se encontraba bojo el requisito de permiso previo debido

º los problemas de lo balanza de pagos y lo crisis financiero que se presen-

t6. 

En el PND, se decta que la Pol1tlco Comercial yo no debto usarse paro fines

de lo balanza de pagos, sino que deberla orientarse o lo osignoci6n de recu!. 

'los. Asimismo en ol PRONAFlCE se enfoco hacia la arientocl6n de Roclonoli-

zacl6ñ de lo proteccl6n. Pero en ninguno de los 2 planes y/o programas se -

estoblecto un calendario de ejecución. 

Los devaluaciones de 1982, te6ricomente constitulon una opci6n cloro poro lo 

ltberallzocl6n,comerciol pero por lo situoc16n en lo balanza de pagos ero p~ 

lttlcomente imposible, aunque no hublero tenido ningún efecto sobre las im

portaciones por la gran subvoluoci6n del ceso, lo escoses do divisos y la-
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contrae e l6n de lo domando interno, 

En 1985 se con5ldero que ya ero necesario el cambio estr-ucturol en la econ!!_ 

nomto, y en jullo de este año comenz6 la llbero1Lzocl6n del Comercio encte-

rlor o pesar de que los perspectivos de lo balanza de pagos no eran my hal~ 

godoras, odem6s de que los precios del petr6leo eontlnuoban coyerido y con·-

ello cotan los e><portoclones petrolel"os y aún los no petroleras, Se libero-

rollzoron 3500 de Las 4400 ltneos oroncelorlos que aún estaban su¡etos a-

permiso previo y 909 continuaron bajo controi,es decir un 381 del total de-

los lmportaclones, Paro moyo de 1987 los permisos previos se aplicaron 

, s6lo o 502 Uneos toriforios, que cubren un 26'1. de los e><portaclones. 

Sin embargo, F. de Moteo 1~ nos dice que los tasas arancelarios en M6xico no 

han sido ¡om6s muy elevados respecto o otros paises en desarrollo y con olg~ 

nos desarrollados puc-.; lo taso arancelario no ha po1odo del 100\ y desde --

abril de 1986 es de 40'1.. Se pretende que lo tarifo .aronc:elorlo cubro el in-

tervolo de O o 30'1. poro 1988. 

~tAf 1kEco Fernando. "Lo Pal ttlco Comercial en M•>elco y el Gatt" en trimestre 

Econ6,.lco Edlc. FCE. P. 184-88 



.82 

Clllml XII 

PERMISOS PREVIOS EN MEXICO 1956-1987 
V/ll .. JJl a: LAS l!.f'a!TICICJES 

HUM. DE CA TEGOR 1 AS OE LAS IMPORTACIONES 

>ib TOTN.. CGITRCUOAS LIBRES " TOT ti. OJmU.XlAS L!S!S 
1956 4129 1376 2753 33 100 28 n 
1962 5204 2313 2891 44 100 52 48 

1970 12900 8400 4500 65 100 59 41 

1973 16000 12800 3200 80 100 64 36 

1977 7340 5859 1461 80 100 62 38 

1978 7454 3239 4214 43 100 b3 37 

1979 7587 2359 5228 31 100 60 40 

1980 m6 1866 5910 24 100 53 47 

1981 7877 2083 5794 26 100 73 27 

1982 8017 8017 100 100 100 

1983 8032 8032 100 100 100 

1984 8053 5219 2844 65 100 61 39 

19651 
8053 909 7159 11 100 38 62 

19862 6109 816 7284 10 100 35 65 

19873 8300 502 7798 94 100 26 74 

1e1 a r.ES a: ta)STO 2eff a l.ES a: FEBRmJ 3EN a r.ES !:e f/AYO 

fUN!E, INiJEO Fm-wo:l • LA PU.!TICA cn.m::!M.. EN l.EX!Ol Y a Gl.TT" al llE\llSTA CE TR!llES-

TRE BlNJ,llaJ EDIT. F.C.E. P. 186. 
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En el siguiente cuadro se ve lo media arancelario y lo tasa arancelario pro-

medio ponderado con los importaciones durante los años posados. La tosa oro!! 

colarlo promedio ponderada comienzo o caer despubs de 1981-82, debido o un--

cambio en lo estructuro de los importaciones, pues éstas se redujeron y m6s 

blén se orientaron o los bienes de primero necesidad (por lo escoses de divl 

sos y lo controcci6n de la demando interno) que se g.-ovan con aranceles ba--

jos, por otro lodo lo grovaci6n de agosto de 1985 se debe a un aumento del--

arancel poro compensar a los productores por lo eliminaci6n de los permisos-

previos. Lo l"'educci6n de moyo de 1986 es resultado del ajuste en los tasas 

, m6ximos. CUADRO XIII 

l.EXICll, TASAS AAIKE.JIHAS r.tDIAS M E O 1 A PROMEDIO 

tffi NWO:I.JIUA '"""""""' 
1981 26.8 18.3 

1982 27 .o 16.4 

1983 23,8 8.2 

1984 28.8 B.6 

1985 21.8 8.2 

1985 25.4 12.3 

1986 22.7 11.9 

A.ENTE• l.bteo, F. ~. Cit. P. 187. 
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o} El GATT, es un convenio comercial que tiene como objetivo expender el-

comercio internacional como un medio poro elevar el bienestar en el --

mundo. El GATT fue firmado en 1947 como acuerdo provisional. Oued6--

reconocido in te rnoc ionolmente como lo insti tuc i6n clave de los negoc l~ 

elaciones de comercio internacional cuando el Senado de los EUA no ro-

tlfic6 lo Corto de lo Habano de 1948, según lo cual se hobdo creado -

la Organizoci6n lnternocionol del Comercio como Agencio especializado -

de los tbciones Unidos •. 

"M6s de 90 po[ses. que representan el BO'Yt del comercio mundial son pO!:,_ 

tes contratantes del GATT y unos 30 potses m6s, asociados, con éste,-

reciben lo oplicaci6n de losdlsposlcioes del GATT o s1.1 comercio. El --

nombre GATT se aplico tombi6n o lo orgonizaci6n, con sede en Ginebra,-

encargado de hacer c1.1mplir el Acuerdo General. Esto orgonizoci6n o--

porto un morco de referencia dentro del cual se realizan los negocl~ 

clones internacionales conocidas como Rondes, poro reducir aranceles y 

otros barreros al comercio y ofrece un mecanismo de consulta al que -

los gobiernos p1.1eden recurrir poro proteger sus intereses comercioles'.71 

b) ARTICULOS DEL GATT, 

1. So refiere a lo cl6usula habilitadora, troto de Noci6n m6s fovoreci-

da. 

2. Canees l 6n 

3. Al 23 se refiere o los C6digos de Conducta 

.1. Ajuste de Impuestos Fronterizos, Derechos Compensatorios e lnundocl6n 

)JI H:irter J.J. (Carpllodor y Dlrectar). Becerro Wadalupe (trocLctara) "El l.m¡¡ua)e d&l Camrelo" 
Erllt. Sorviclo lnfomotlvo y wlturol poro los E.U. p. 7 y 14. 
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11. Restricciones cuantitativas 

12 y 13 • 

15. Consul tos de la Balanza de Pagos 

16. Subsidios o lo E•portocl6n 

1 B. Restr lec iones cuan ti ta ti vas 

19. Clóusulo do Escopo y Solvoguordlos 

20 y 21 Rostricclones cuantitativos 

22 y 23 Consul tos y solución do Disputas 

24. Unión Aduanera y Zona de Libre Comercio 

36, 37, 38. Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. 

Fernando de moteo !B/ dice que se podrio afirmar que Mixico ha seguido por 

lo menos 4 modelos econ6micos dlferentes1 

1D Modelo orientado hacia afuero, basado en lo exportación de pl"'oductoa prl-

merlos y la importación de bienes de consumo no duradero y duradero. 

(So slgul6 durante ol porflrloto y hoste el ler. decenio del siglo XX.) 

2o •. Modelo se orientó hacia el mercado interno, comenzando con lo reforma 

Agrol'"ia de los años 30 y siguiendo un modelo de sustitución de importaciones 

en 3 etopos1 o} bienes de consumo no duraderos (40s y 50s) 

b) bienes de consumo duraderos y algunos insumos industriales 
(6D'o) 

c) Insumos intermedios refinodos y blenes de capital combinado 
con la Sustitución do E•portoclonos (fines do los 60 y mitad 
de los 70) 

3er. Modelo Econ6mico fue el de un SECTOR Ltder, en donde el petróleo ero el 

plvote del crecimiento económico. 

lB/ Moteo Fernando, op. Cit. P. 175 y 176. 
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4o. El CJltimo modelo oón se est6 conformandot en base a los modelos se

ñalados Fernando de matoo dice que M6)(.ico podrto haber entrado desde un 

principio en el GATT, se presentaron olternattvas en 1958, en 1963, a -

principios de los 70's y a fines de los 70, s6lo que el GATT no presa!:!_ 

toba uno opción viable paro que los gobernantes mexicanos emprendleron

una estrot6gla do desarrollo bien definida basada en un modelo de ere-

cimiento orientado hacia adentro. Sin embargo, a prlnclpios de los 70, 

se llegó a uno t"esolucl6n en la UNCTAD 11 en lo que permlt1o lo partl

cipacl6n de los pal ses en desarrollo no miembros del GATT, en lo que -

serla lo Ronda de Toldo, que hablo sido propuesto por M6xlco, en esa -

Rondo M6xlco junto con otros 24 paises en desarrollo no miombros del -

GATT. porticip6 en los negociaciones y en la redocc16n de códigos de -

conducto negociados. 

Ahora lo situación ha cambiado, pues ha aumentado el proteccionismo -

do ron te lo óltlmo d6codo o causa de 1 

a) El cambio estructural on los economlas desarrolladas en donde el -

creclmiento del empleo y desarrollo económico se han desplazado de -

las industrias tradicionales a los sectores servicios y de alta tec

nologla, al mismo tiempo se ha transferido lo vento jo comparativa de 

muchos sectores industriales hacia algunos paises en desarrollo. 

b) La prolongada "desaceleración económico de los paises desarrollados•, 

no ha permitido reducir el desempleo, odem6s de que los poUtlcas -

econ6mlcos han sido contractivas, ante el temor do la inflacl6n. 

e) El tipo de combio flotante "destruye" lo protección ofrecida por -

los tasas arancelarias. 
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En los 70' se comlenzo con lo tendenclo o opllcor derechos compenso

torlos, derechos ontldumplng, cl6usulos de solvoguordlo, restriccio

nes voluntarios de las e)(portaciones, acuerdos paro lo ordenocl6n de 

mercado, entre otras. Asf" bo)o estos condlclones lnternoclonoles, -

el nuevo modelo econ6mlco de M61dco, orientado hacia afuero eMLgla -

tombl'n protecclonlsmo es por ello 1:¡ue el primer poso Fue firmar un

ocuerdo bilateral con EU sobre subsidios y derechos compensatorios. 

Este acuerdo permite o M6dco lo prueba del daño, ost dospuits de - -

este acuerdo los acusaciones contra los e)(portaclones medconas dls-

minuyen notablemente, Mlutlco def6 de ser dlscrlmlnado por EU en-

lo opl1coci6n de derechos compensatorios. 

El 2o. paso en apoyo al nuevo modelo fue la tolicitud de ingreso ol

G1'TT yo que permite el acceso o 101 mercado• •Ktronferos con moyor-

libertod, aunque los barreros arancelarios y no arancelarias que 

afronto M6Klco son importantes no lo son tanto debido al impulso, o 

los e)(portaciones no petroleros. EL GATT, se con1ldero como un medio 

que opoyor6 y fortolecer6 el nuevo modelo econ6mlco 1 sin embargo uno 

bueno parte de lo oplnl6n públ tea se oponía a lo entrada de M6Klco al 

GATT pues consideraban los siguientes ospectosi 

al Oue lo competencia extranjero harto desaparecer o las industrias .. 

noclonoles medianos y pequeños yo quo no podlon competir ni en pr!. 

clo nl en col idod poro competir con los trasnoclonoles, se pensaba 

que el pols se convertirlo en una "moqutlodoro", y los transnoclo

noles "termlnor1on " con las compoñlos nacionales. 
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bl Mlndco perdedo su soberonto en sus polttlcos de recursos naturales, 

por efemplo en el coso del petr6leo no se oumentadon las e><porta--

clones del petróleo sin lo vlglloncla Internacional del G.O..TT. 

el .La agricultura de M6><1co se encuentro en desventaja con otros pro-

duetos e><tronJeros m6s eficientes, por lo que lo Ubel"'allzocl6n del 

comercio exterior afectarlo negativamente tonto o lo produccl6n na-

cionol como o la tenencia da la tierra. 

d) El G.O..TT ya ost6 perdiendo su Influencia en la conducción del comer-

clo mundial y el proteccionismo aumonta e><cesivomente. 

Ast el Senado sostuvo audiencias p(Jbllcos y el resultado fue la en-

trada al GllTT. 

El Senado de la Rep6bllca reallz6 una consulta en relación a la posible-

entrado de M6xlco al GATT, oqui so presentan los rozones por las que ca!!. 

sldora la partlclpacl6n de M&xlco en el Acuerdoi tombl6n se presentan los 

lnstrucclones que dlo el Presidente t>MH, al Secretorio de Comercio y Fo--

mento Industrial en relación a la adhesión de M6•lca al GATT. 

Como so~emos durante el periodo de 1979-81 M6dco se encontr6 inmerso en el 

auge petrolero, sin embargo cuando empeoror~n lo demando y el precio del -

petr6leo y al reducirse el Ftnonclomlento e><terno. M6><lCo enfrentó d6fl-

clt elevados en lo cuento corriente de Balanza de Pagos osl como en los f'!. 

nonzC:s póblicos. En esos momentos se ve con cloridod lo dependencia del -

comercio exterior de los e><portoclones pelroloros por el lo tonto paro salir 

de esto situocl6n como paro que M6dco se inserto en ol comerc·lo mundial-

en condiciones competitivos se han contemplado diversos medidos - -

en el Plan Nocional de Dosorrollo osl como en el PRONA.FICE, en--
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ellos destoco como instrumentos de polttica o lo roclonolizoci6n de 

de lo protección industrial paro, as[ hacer m6s eficiente y compat.!_ 

tivo o la econom[o, tombUn se ha sustituldo el instrumento del pe!: 

miso previo por el arancel, po.-o regular las importaciones: se con

sidero que osl se transparento el ntvel de protección efectivo odem6s 

de que se evito recurrir al elevado proteccionismo que hizo menos -

competitivo o lo economía. 

Se considero que Mádco requiere uno porticipoci6n activo en los ne

gociaciones econ6micos inter"nocionoles, tonto en los finanzas como

en lo monedo y en el comercio. Adem6s de que se busco el fomento o 

los e>eportociones no petroleras, y celebrar" convenios y acuerdos de 

cooperaci6n con diferentes paises• ••• el gobierna ha seguida con 

atención los diversos di6logos internacionales tendientes o promover 

el comercio mundial Actualmente. se organizo ya una serle de neg~ 

elaciones multilaterales con este fin en lo cual se porticipar6 con 

lo gran mayoría de los países con los que Mltxico comercia". 

Ast se plantea lo adhesión de M6xlco al GATT. 

Se consideran 4 rozones b6sicos para que Mbxico participe como porte 

controtonte de 1 Acuerdo: 

1. Uno de los objetivos fundamentales del PNO es el fomento de loa 

exportaciones no petroleros, mediante lo oplicoc16n de político'° 

de reconversión industrial y raclonolizac16n de lo protección, · 

que permiten el uso adecuado o los recursos y uno vinculaci6n .. -

eficiente con el exterior. Dentro del PNO se contemplo lo nego

ciod6n comercial internacional como uno de los instrumentos pa .. 

ro lo consecusi6n de este objetivo yo que puede lograr un mejor-
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acceso de nuestros productos o los mercados internacionales. 

El GATT se considero como el principal instrumento multllote.-al de 

negocloci6n del Comercio lnternocionol. Siendo éste un foro poro

onallzor y discutir los tendencias del comercio mundial y conslde 

ro aquellas que distorsionan las corrientes comercloles, puede ofre 

cer o México un morco de mayor certidumbre o su esfuerzo exportador. 

Asimismo, conforme o su calidad de pols en desor-rollo, la negocia-

ci6n y el intorcombio de concesiones dentro del marco multlloteral

puede permitir un acceso ampliado poro los productos mexicanos en sus 

mercados de destino, en respuesta o lo pal ttico ecomerciol que se -

ha establecido. 

2. En el GATT, se contemplo uno serie de disposiciones que permite pr~ 

toger los intoresos industriales y comorclolos de los nociones que 

formen porte del acuerdo. Dentro de estos disposiciones destocon -

los relotivos o los solvoguordios y o las situaciones desfovorobles 

de lo bolanzo de pagos. Adicionalmente o lo protecci6n otorgado -

por el arancel, los salvaguardias permiten utilizar restricciones -

a lo lmportoc i6n cuando uno industrio se veo afectado por importo-

clones excesivas. El GATT dispone tombi&n que si uno de sus miem-

bros se enfrento o uno situoci6n critico de balanza de pagos, podr6 

oplicor medidos similores, en tonto supero tal situaci6n. 

De eso manera, el GATT, no s6lo ofrece o M >deo lo posibilidad de

un mejor acceso poro sus exportaciones, sino tombUn los disposi

ciones necesarios ploro proteger lo planto productivo y el empleo. 

3.- Se refiere al mecanismo de solución de controversias que contiene-
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el Acuerdo General. el cual ompllo los opor tunldodes de defensa de 

sus miembros en lo soluc:L6n de eonfllctos comerciales bilaterales, 

protegiendo al comercio de medidas unilaterales. En este contex· 

to, se ofrece a Mluclco un instrumento m6s poro la solucl6n poctfl

co de las controverslos de lo def~nso de nuestros intereses co·-

rr.ercloles • 

4. Destaco el hecho de que lo economlo y principalmente el Comercio·-

lnter-noclonal. est6n atravesando por uno sltuocl6n de ajustes y .... 

restr-ucturocl6n, con base en negoclaclonas multilaterales y blla--

tero les. 

Por eso es importante que M6xlco aproveche su proceso de reconver-

s l6n industrial como una poslbl l ldad de partlclpar activamente en-

dicho foro; m6s aún, se podrlo contribuir en lo formulocl6n do .... 

not'mos que beneficien o los polses en desorrollo• !9/ 

So dice que en lo negocloci6n se deber6n~onsideror los slgvientas 

aspee tos 1 

-Lo odhesi6n debe circvnsct'iblrse o lo Constltuci6n Polltlco de --

Mluclco, deber6 set' conforme a lo dispuesto en el PND y sus pro-

gramos sectoriales y regionales, de manero que el protocolo de -

odhesi6nseo conforme o lo polttlco de desarrollo. 

-Lo negocioci6n deber6 tener como marco de referencia el protocolo 

negociado por M6>Clco y adoptado por las portes contratantes en 1979. 

Oeber6 culdor contra los pr6ctlco1 d"!sleoles en el comercio o.te--

rlor. 

-Se debcr6 reconocer lo sltuac16n de Mé>dco como pols en desort'ollo, 

1! 1 senado de la República "Mé>cico y el Gott•, en Comercio E11.terior. 
Diciembre de 1985. P. 1192, 1195, 1196. 
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pOl"O que se apliquen disposiciones t.:ue lo don un troto favorable. 

- Se debe respetar lo soberonto sobre los recut"sos naturales, principalmente 

los energéticos, osl como los compres del sector público. 

Se reconocer6 lo prioridad del sector agropecuario de M&xico por se,. un pi

lar fundamental dentro del desal"'rollo econ6mico del po!s • 

... Se buscar6 mantener lo fle•ibilldod necesario poro el uso de los controles

ol comercio exterior, dentro de lo polttlco actual de sustltuci6n gradual -

del permiso previo por arancel. No se consider6n los productos c.ue afecten 

o lo seguridad nacional o a lo salud públ leo y los productos agl"opecuorlos

senslbles paro lo eco1,om1o nocional. 

C) PROTOCOLO DE ADHES!ON DE MEXICO AL GATT. 

El 24 de julio de 1906 se forrnollz6 lo cdhesl6n de México ol GATT y un mes

después se convlrti6 en la 9' 0 porte contratante. A continuaci6n se da a -

conocer1 "las partes contratantes y el GATT. lo CEE y M6><ico. • 

- Tomando nota de lo condici6n actual de México como país en desarrollo, en 

roz6n de la cual Mludco gozor6 del troto especial y m6s favorables que -

el Acuerdo General y otras disposiciones derivadas del mismo establecen -

poro los po{ses en desorr-cllo. 

- Habida cuenta de los resultados de los negociaciones celebrados para lo-

odhesi6n de México al Acuerdo General, 

- Addpton, por medio de sus representantes, los disposiciones siguientesi 



.93 

lo .. Parte: Disposiciones generales. 

1) A Pcrtir del dta en que entre en vigor el siguiente protocolo 

de confor-midad con el p6rrofo 9, M6xico ser6 pal"'te conti-aton

te del Acuerdo General en el sentido del ortlculo XXXI 1 de di

cho Acuerdo y oplicor6 o los portes contratantes, provislono!. 

mente y con sujeción o los disposiciones del presente protoc~ 

lo. 

o} Los portes I, 111 y 1 V de 1 Acuerdo General y 

b) Lo par-te I 1 del Acuerdo General en todo lo medido que sea

compatlble con su legisloci6n vigente en lo fecho del prese!l 

te protocolo 

A los efectos de este p6rrofo, se consider-or6 que est6n compre!?_ 

di das en la porte 11 del Acuerdo General los obl lgociones o que 

se refiere el p6rrofo 1 del articulo lo. remitiéndose al ort{C_!!. 

lo 11 l y aquellas a que se refiere el aportado bl del p6rrofo 

del articulo 11 remitl6ndose al articulo VI del acuerdo. 

2) Los disposiciones del Acuerdo General que deber6 aolicar M6xlco 

a los partes contratantes ser6n, salvo sl se dispone lo controrlo 

en el presento protocolo y de conformidad con el p6rrofo 83 del -

documento L/6010, los que figuran en el texto anexo al Acto f1-

nol de lo 2o. reuni6n de lo Comisi6n Preparatoria de lo UNCTAD 1 -

según se hayna r-otificodo, en'Tlondodo o modificado de otro modo 

por medio de los instrumentos que hayan entrado en vigor en la 

fecha en que M~xlco pose a ser porte contratante, 
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2b)En todos los cosos en que el p6rrofo 6 del ortlculo v. el opa!_ 

todo d) del p6rrofo 4 del articulo Vil y el aportado e) del p6-

rrofo 3 del articulo X del Acuer-do General se refieren o lo fe

cha de éste último, lo aplicable en lo que concierne o Miixlco-

ser6 lo del presente protocolo. 

3)Los partes conti-otontes reconocen el cor6cter prioritario que 

M6xlco otorgo al sector ogrlcolo en sus pol1ticosecon6micas y

sociolcs. Sobre el particular y con objeto de mejor-ar su pro-

ducci6n ogrlcolo, mantener su r6gimen de tenencia de lo tierra y 

proteger el ingreso y los oportunidades de empleo de los produ!:_ 

toros de estos productos, Mltxico cont lnuor6 opl icondo su pro-

gr-amo de sust1tuci6n gradual de los permisos previos de impor-

tocl6n por uno protecci6n oronceloria, en la medido en que seo

compotible con sus objetivos en este sector y de conformidad -

con los disposiciones del p6rrofo 29 del. dOcumento L/6010. 

4)Los portes contratantes est6n conscientes de la intención de M!, 

xico de opl icor su Plan Nocional de Oesarrol lo y sus programas 

sectoriales y regionales ost como de establecer los instrumentos 

necesarios poro su ejecución, incluidos los de cor6cter fiscal 

y financiero, de conformidad con los disposiciones del Acuerdo

Generol y del p6rrafo 35 del documento L/6010. 

S} Mlucico ejercer6 su soberonlo sobre los recursos naturales de -

conformidad con lo Constltuci6n Politlco de los Estados Unidos

Mexiconos. Mbxlco podr6 mantener ciertos restricciones o lo -
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exportoc i6n re loe ionodos con la conservoc l6n de los recursos n~ 

tu roles, en portie u!or en el sector enorg6tico, sobre lo base -

de sus necesldodes sociales y de desorr-ollo y siempre y cuando

toles medidas se opl iquen conjuntamente con restricciones o la

produccl6n o el consumo nacionales. 

2a. PARTE1 LISTA 

~)Al entrar en vigor el presente protocolo, lo listo del anexo -

posor6 o ser lo listo de Mexlco anexo al Acuerdo General. 

71 a) En todos los cosos en el p6rrofo 1 del ortlculo l1 del Acue!:. 

do General se refiere o lo fecho de este Acuerdo, lo opllcoble, -

en lo que cene ierne a cado producto que seo objeta de uno conce

sión comprendido en lo llsta anexa al presente protocolo, ser6 -

lo do 6sto óltlmo. 

b} A los efectos de lo referencia que se hace en el aportado o) .. 

del p6rrofo 6 del ortlculo 11 del Acuerdo General o lo fecho de

dicho Acuerdo, lo oplicoblo en lo que conviene o lo listo one)(o

cl presente protocolo ser6 de este último. 

3a. PARTE, DISPOSICIONES FINALES 

8} El presente protocolo se depositor6 en poder del Director Gen!. 

rol de los portes contratantes. Estor6 abierto o lo firmo de -· 
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México hasta el 31 de diciembre de 1986. Tambl~n esteró abierto a la fi!. 

ma de las par"'tes contratantes y de la firmo de lo CEE. 

9) El presente protocolo entrar6 en vigor a los 30 dlas de haberlo firmado 

Mblco. 

10) M6xlco, cuando hoyo posado a ser parte contratante del Acuerdo General. 

Lo odhesi6n empezor6 o surtir efecto el dio en que el Acuerdo General entre 

en vigor de conformidad con lo dispuesto en el articulo XXVI, o a los 30 -

dios do haberse doposltodo el Instrumento de adhesión en coso de que esto -

fecho sea posterior. La adhesión al Acuerdo General do conformidad con el-

presente p6rrafo se considerar6, o los efectos del p6rrafo 2 del articulo--

XXXII de dicho acuerdo, como lo oceptac16n de este arreglo al p6rrafo 4 do-

su articulo XXVI. 

11) M6xico podr6 renunciar o lo oplicacl6n provisional del Acuerdo General-

antes de adherirse o él de conformidad con lo dispuesto en el p6rrafo 10 y-

su renuncio empezar6 o surtir efecto a los 70 dlos do haber recibido el Di-

rector Gonorol el aviso por escrito. 

12) El Director Gonoral remltlr6 sin dilocl6n copla autentificada dol pro--

sente protocolo, as[ como notiflcocl6n de cada firmo que on el se pongo de-

conformidad con el p6rrofo 8, o coda parte contratante, a la CEE, a México-

y a ceda gobierno que se haya adherido provisionalmente al Acuerdo General. 

13) El presente protocolo ser6 registrado de conformidad con las disposicio-

nes del artlculo 102 de lo Carta de los nociones Unidas. 

14) Hecho en Ginebra, el 17 de julio de 1986, en su solo ejemplar y en los -

idiomas español, francas e inglés, acompañado de la listo anexo, siendo coda -

uno de los textos igualmente outénticos.~O/ 

2º1 Gabinete de Comercio Exterior 
Protocolo de adhesión de México ol GATT, en Comercio Ekterior, Octubre -
de 1986. P. 866 y 877. 



3.5. POLITICA CAMBIARIA 

Se ha mantenido una poUtica camblorio flexible o "realista", en el sen-

tido de que el tipo de cambio se deslizar6 de acuerdo con lo infloci6n, 

tasas de inter6s internos externos y según el comportamiento de la B~ 

lanza de cuento corr tente lo comercial. 

En el periodo de 1976 o 1982, el tipo de cambio se habla mantenido esto-

ble, sin embargo en 1982 tiene cambios importantes debido o la pérdida -

de reservas internacionales y lo incapacidad de obtener meyores divisos-

paro el pago de la deuda, por eso el gobierno tuvo que aplicar polttlcos 

paro frenar lo fugo de capitales y corregir los problemas de lo Balanza-

de Pagas y el d6flclt p6bllca. As! pues, la relativo estabilidad de tipo 

de cambio termln6 en febrero de 1982 cuando el Banco de México se retiró 

del mercado de cambios, lo cotización del d6lar aumentó de 27 o 48 pesos, 

o fines do eso mes llego o 44.64 pesos por d6lor representando uno devo-

luoci6n de 67 .71' respecto o lo paridad de mediados de febrero. Yo poro -

Junio de 1982 el Banco de Mbxico regreso al mercado cambiarlo aclarando-

que los fuerzas del morcodo regularlon el rito de deslizomiento de lo ~ 

nedo, en ese mes lo paridad ero de alrededor de 48 pesos. En agosto se-

establecieron 2 tlpos de cambio: - Preferencial, que despu6s se l lomorlo 

controlado y que se cotlz6 inicialmente o 49.4 pesos y libre, que se C!!. 

ti zabo a 7 5 pesos.~ l / 

El tipo de cambio preferencial termin6 el año en 96.50 pesos represento!!_ 

do uno deprocloci6n anual de 267. 8%.. El tipo de cambio libre termln6 en 148.50 

pesos,representondo uno devaluación de 466.11' respecto o la de dlclembre de 

1981. 

21 / Rocha, Juan Raymundo. 

Evoluci6n del tipo de cambio 1976-87. En Comercio Exterior Septlembre-
1987 p. 725-727. 
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En agosto de 1982. poro proteger los reservas de divisas se suspendieron -

temporalmente los operaciones de cambio, al dla siguiente se estableci6 --

que todas los cuentas bancarios en monedo extranjera se pagarla con un ti-

po de cambio fijado por el Banco de M6xico1 el Mexd6lar. En ese mismo mes 

el mercado cambiarlo contaba con 3 paridades distintas: lo preferencial, -

lo general y el Mexd6lor ( que desaparecer la poco despu6s), los cuales se-

fijaron en 50, 112 y 70 pesos respectivamente. 

El lo. de septiembre se noclonoliz6 la banca y se decret6 el CONTROL DE --

CAMBIOS, de esta forma el Banco de M6xico controlar!a las operaciones de -

divisas. 221 En diciembre de 1982 se contab o con una paridad dual 1 una 11-

bre de 149 pesos por d6lor y uno controlado de 96 pesos por d6lar. 

Para diciembre de 1982 con la nuevo Pol1tica cambiarla, precisamente se --

mantiene un mercado dual de divisas o bion un sistema dual de cambios que-

ya se mencionaron: el libro y el controlado¡ esto po!tica persigue varios-

objetivos: - reflejo el costo de los recursos provenientes del exterior. 

- Dar competitividad a las exportaciones mexicanos y rocionoli-

zar el uso de los divisas. 

- poro enfrentar los movimientos del copi tal o corto plazo que -

ofectar!on el aparato productivo. 

- Mientras se eliminan los desequilibrios económicos (recordare-

mos que en 1981 exist!a d6ficit en la cuento corriente de la -

Balanza de Pagos y un creciente dbficit presupuesta!). 

221 Hugo G. Arturo. Lo econom!o Mexicano m6s 0116 del Milagro 2a. reimpresi6n. 

1987 Edit. Edie. Cultura Popular. 
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- También se buscor6 lo convergencia de 

los tipos de cambio poro mantener un

nivel •adecuado"' en las reservas in-

ternocionales. 

En diciembre de 1982, se estobleci6 que el Upo de cambio libre perma -

necerla fijo poro desalentar los movimientos especulativos; por su-

parte el tipo de cambio controlado se deslizario 7 centavos por dlo. 

En 1983 con lo elevada infloci6n propici6 que en septiembre de ese año 

el Banco de M6xico aplicara un deslizamiento de 13 centavos diarios 

en el tipo Ubre y o su vez el controlado en 7 centavos. A fines de 

1983, el tipo de cambio libre termln6 en 161, 35 pesos por d6lar y el

controlodo termin6 en 143.90 pesos por d6lor, esto slgnific6 una deva-

luacl6n anual con respecto a fines do diciembre do 1982 de 8.7 y 49. lTo

respectivomente. Lo polltico cambiarlo en este año tuvo influencia del 

aumento en la e><portaci6n de manufacturas que de 1982 a 1983 fue de --

51 ;9 i. sin embargo continuaban los fugas de capitales. 

En 1994, de enero o noviembre los 2 tipos de cambio se desllzaron o 13 

centavos diarios, pero poro diciembre se oceler6 el deslizamiento o 17 

centavos por dio. A Finales de este año el d6lar libre lleg6 a 209.97 

pesos y el controlado o 192.56 pesos, representando uno devoluoci6n 

respecto al año anterior de 30.1 y 33.8%, respectivamente. 

Paro 1985 se presentan cambios importantes que fueron proplciados par

lo lnflaci6n creciente y con ello se oument6 el diferencial inflocio

norio entre México y EU con lo que se redujo el m6rgen de subvoluE 
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clhn de lo moneda naclonol~/otro Factor que lnfluy6 el aumento de los -

lmportoclones y con ello también aumentó la demando de divisos, en ta_!! 

to que los exportoeiones registraron uno caldo~ 

lt.ro{l'ICICff3..E)(P(RTJCIQE5 1982-1987 (CIEJM!EN!OS 
llfJl.fS 11 

1'192 
1983 
1984 
1'185 
1986 
1'187 

X 
13.7 
11.5 
10.5 

- 2.6 
5.2 

17.9 

M 
-37.1 
-41.7 

19.7 
11.0 

-12.2 
7.9 

IM'CRTICICHS-ell'CRTICIQES roTllES ( MI· 
WMS tuMES) 1982-85 

Rflf!E: Cucxfro de Oferto y D.m:n:b ~regado Glo
bal. Criterios de Polltlco &:o. para - -
1988 

1982 
1983 
1984 
19e5 

X 
21006 
22312 
24196 
21866 

M 
14422 
8551 

11254 
13460 

R.efTE, tbielne, Ernesto. Sustltucl6n de
do écp>rto:lcroes, &lit. Oi<T<J -
P. 215, 210 

S'l..005 OE LA lllUtllA OE PMm 1981-85 
(MIWMS OCl.AAES) VNlll'Cl<Jl EN lA RE-

QBITA aFR!OOE QBITA OE CN'lTl'l. $/YA OO. El'IOl CE· l.a!CD. 
1981 -12544.3 21859.ó 1012.2 
1982 - 4878.5 8573.9 - 4666.2 
1983 5418.4 - 1278.4 3100.9 
1984 4238.5 39.0 3200.9 
1985 541.0 - 1277 .1 - 2328.4 

231 
En 1983 lo subvoluocl6n fue de , -16.5, en 1994, -0.1, en 19851 ·1.3 
Honelne E. P. 209. 
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Los ingresos de exportaci6n cayeron en 9 .6% sobre todo en el sector pe -

troler-o que fue de 11. 1%. Con estos factores se crearon e)(pectativos d,! 

voluotorias por eso propici6 lo especulaci6n y solida de capitales de -

ah1 que lo variaci6n de lo reserva del Banco de México sea negativa. Ast, 

para eludir los problemas que ya se vetan venir, el Banco de M6xlco oce

ler6 el deslizamiento de los 2 paridades de 17 o 21 centavos diarios, o 

pesar de ello no se logró contener la especulaci6n y lo fugo de capita

les y el tipo de cambio se efectuaba m6s. En agosto de 1985 se cre6 el

tlpo de cambio superlibre, que ~estado sujeto al juego de las fuerzas -

dolmorcado. A final de 1985 la paridad super libro fue do 447 .5 posos-

y lo controlado terminó en 371. 5 pesos, ello representó uno devaluación 

anual de 113.1'1, poro lo suporlibre y de 92.9'4 en la controlado, ambas -

con respecto o diciembre de 1984. 

En 1986 con lo escasez de divisos el mercado de cambios tuvo fuertes pr.! 

sionos debido o los dificultades poro conseguir nuevos créditos, o lo -

caído de los precios internacionales y con ello caído de los e><portocio=. 

nas de petróleo, osl, se tuvo que aplicar uno político de fuertes devo .. -

luociones sobre todo en el tipo de cambio controlado. En el primer tri

mestre el tipo de cambio libre se increment6 en 8.7% y el controlado en 

27.41. con lo que se redujo el diferencial entre estos paridades. En Ju

nio el tipo de cambio libro lleg6 a 644.5 pesos y el controlado a 573.30 

pesos. Al finalizar el año el tipo de cambio controlado lleg6 o 293 pe .. 

sos y el libre a 915.00 por dolar. Aunque aparentemente los presiones

poro el mercado de cambios disminuyeron en el C..ltimo trimestre do 1986-

por el reestructuromiento de lo deuda pC..blico externo y con la contrat.!:!, 



ci6n de un cr6di to paro apoyar los reservas internacionales ( por --

1600 millones de d6lores); otro factor que di sminuy6 un poco las pr!_ 

sienes sobre el mercado de divisas fue lo recuperoci6n en los ingr!_-

sos petroléros que fueron de 1776. 8 millones de d6lores, de cualquier 

manero los ingresos petroleros fueron inferiores en 57 .3% respecto a 

los del año anterior en tanto que las exportaciones no petroleras-

crecieron en 411t, cdem6s de que los importaciones crecieron o un ri!_ 

mo menor (ver cuadro ) • 

A finos de 198ó el tlpo de comblo libre registró uno devoluoción --

onuol de 104.5'1. y el controlado de 148.5'1., se do uno situación dife-

rente a lo sucedido en años anteriores pues el Upo de cambio con-

trolodo fue mayor que el llbre en 0.9\ lo que onul6 el diferencial 

entre ambos paridades. 

El banco de México estimo que lo politice de OEPRECIACION REAL DE LA 

MONEDA respondla a lo modernizocl6n de lo economto, ost como el fo-

mento de los exportaciones no petroleros. 

1987r En este año el tipo de cambio contlnu6 su deterioro, es m6s p~ 

drlo d~cirse que so ogrov6 m6s que en años anteriores. En enero el-

controlado ero de 1978 y ol libre de 980, es docir que casi no exis

t!o d\ferencia entre ambos 
241 

y esta tendencia se mantuvo a lo lar-

ga del oña1 la devoluaci6n de las paridades hoste julio fue de 56.5% 

poro lo libre y de 53.S'l. poro lo controlado y se encontraba por deb~ 

jo de lo infloci6n que oro de 67.5\ poro el consumidor. Se presento-

lW'IO incongruencia entre los devaluaciones y lo situoci6n de liquidez-

del pafs, pues se t lene un superov 1 t en lo cuento corriente de lo bola!!. 

241 
Moncera 1 Miguel. •Lo Pol!tlco Monetaria en el PSE" En Mercado de -
Valores. 
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za de pagos { 1532.B millones de d6lares en Julio), han aumentado las -

exportaciones tonto los petroleras como las no petroleras, odem6s de -

que se ha registrado una repotrioci6n de capitales y con los pr6st,5!. --

mas obtenidos, se ha logrado que la reserva bruto del Banco de M6xico-

tenga una varioci6n positiva asimismo las reservas en agosto do 

1987 fueron de 14 mil millones de d6lores. 

En octubre de 1987 el panorama en lo economía comienzo a modificarse y 

sobre todo con efectos negativos, o mediados de este mes se regis-

tro la caído de la Bolso o el llamado •crockBus6til • que propici6 la 

solida de capitales, y con el aumento en lo demando de divisas se pr"~ 

voc6 uno disminuci6n de los reservas del Banco de México por eso dec! 

di6 retirarse del mercado de cambios, osl mientras el tipo de cambio-

libre fue de 1635 pesos en octubre, paro noviembre de 1987 os yo de 

2273.50 pesos, en tonto que el controlodo poso de 1634.10 o 1753.75-

pesos en los mismos meses. Esta situoci6n no se mantiene por mucho-

Úempo, pues el Banco de Mbxico regresa nuevamente al morcado de ca!!! 

bias a mediados de diciembre con lo que el tipo de cambio controlado 

se incremento y llego o 2198.5 pesos en tonto que el libre se contrae 

y llego o 2227. 50 pesos, se aclaro que: • ••• lo devoluoci6n del tipo-

controlado en diciembre hoy que verlo como uno medida poro acercarlo-

al tipo libre, sino como uno occi6n complementario de lo bojo de oro!!. 

celes que se dispuso en el mismo mes" adem6s de que ,. ••• lo compleme!!. 

toridod de estos 2 acciones permiten mejorar lo competitividad inte!. 

nocional de lo economto, impactando lo menos posible ol nivel inter

no de precios• 251 es decir que la devoluoci6n responde principalmente 

Ver cuadro 

25/ No. 4, febrero 15 de 1988. P. 7 



CUADRO XIV 

TIPOS DE CAMBIO REPRESENTATIVOS PESOS POR 
DOLAR. FIH DE PERIODO ( 1981-1988). 

MERCADO CONTROLADO 

1981 26.22 

1982 148.SO 96.48 

1983 161.3S 143.93 

1984 209. 97 192.S6 

1985 447 .so 370.27 

1986 91S.00 923.00 

JULIO 647 .so 632.SO 

AGOSTO 714 .so 69S.70 

SEPTIEMBRE 770.SO 7SI .60 

OCTUBRE 824.SO 806.10 

NOVIEMBRE 874 .50 862.50 

DICIEMBRE 91S.00 923.00 

1987 

ENERO 980.00 978.3S 

FEBRERO 1048.00 1046 .70 

MARZO 1121.2S 1120.40 

ABRIL 118S.2S 1182.65 

MAYO 1266 .oo 1264 .9S 

JUNIO 1348.75 1347 .3S 

JULIO 1414.2S 1412.65 

AGOSTO 1487 .so 1485.60 

SEPTIEMBRE IS66.00 IS63.60 

OCTUBRE 1635.7S 1634.10 

NOVIEMBRE 2272 .50 17S3.85 

DICIEMBRE 2227 .so 2198.SO 

1988 

ENERO 2229.SO 2201.so 

FEBRERO• 2277 ---
MARZO" 232S 2273 

Fuente1 Indicadores Eco. Banco de México 
• Excelsior, Secci6n Financiero 

•• Hasta el 24 de marzo de 1988. 
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o los objetivos de lo poltt.lco comerclol. Como podemos observar tonte

en 1986 como en 1987 se odopt6 uno Polltica de desliz activo, ahora pa· 

ro 1988, con el Pacto de Solidaridad vemos que se ha mantenido una pal.!_ 

tlca de estabilidad comblarlo debido en porte a lo meJoro de las finan

zas públicos (el super6vlt prlmorlo represent6 57. del PIB), como pode-

mas observar durante el mes de enero el tipo de cambio ya no reglstra-

f luctuaclones bruscas adem6s de que continúo el diferencial entre - -

ambos tipos de cambio aunque es pequeño, el libre es de 2,229.50 y el· 

controlado de 2,201.50 pesos. En el pacto de Solidaridad se reflere o -

un deslizamiento del tipo de cambio con flexibilidad, osl en 1988 "lo -

polttica cambiarla se opoyor6 en la dlsmlnucl6n r6plda de la lnflacl6n

y osegurar6 lo competltlvldad de lo planto productiva nacional "'!Jlly ten

dr6 efectos positivas sobre las axportoclones na petroleros. 

161pse. Suplemento ol No. 21 de Mercado do Volares. Diciembre 21 °do 1987 P. 6 



CAPITULO 1 V. 

EVOLUCION Y PERSPECTIVAS DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS 

Con el Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior (Pro

noflce) persigue los siguientes ob)etivos en el corto plazo. Abatir la

inflaci6n y sostener el crecimiento de los exportaciones y en el mediano 

plazo, inducir uno mayor ortlculaci6n entre romos industriales y un mayor 

grado de f inonciomiento de los importaciones manufactureros con exporta

ciones del mismo tipo. 

La lnserci6n de lo industrio nocional en el mercado internacional tlene

pauta de freno en motorio de progreso t6cnico y clent1fico los programas 

de la estructuro, que relaciona una orgonizoci6n industrial que por un -

lodo no ha podido aprovechar plenamente los economías de escalo que se -

desprende de la dimensi6n y estructura del mercado nocional y el paten-

cial exportodor. 

Debido al modelo de crecimiento anterior, los problemos no s6lo son de -

car6cter productivo sino tambilm do mercado, es evidente que la consolido

cl6n de un mercado monopolizado. 

Lo aplicoci6n del profiex, el cual estimula la exportacl6n de productos

no petroleros, cuyo prop6slto es integrar un nuevo patrón de industriali

zacl6n y especlollzocl6n del comercio exterior, incorporando o sectores -

como1 Productos met6licos estructurales, industrio b6slca del hierro y el

ocoro, cemento y productos qulmicos conforme se señalo el pronofice como -

ob¡eto del patr6n de especiolizoci6n del sector industrial para 1990. 
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La opl1cocl6n del prof iex tienen coracterlsticas que respondel al sistema 

de lntegroc16n de la economlo a nivel mundial. es decir, existe lo rela

ci6n de un patrón nuevo de acumulocl6n del planteamiento de roconversi6n

lndustrial, el surgimiento de buenas t6cnlcas productivas lo mismo que -

meter la les. 

El desarrollo del sector externo mexicano ha tenido un viraje slgnlflca

tlvo, por el impulso de las polltlcos oficiales para el fomento de las -

exportaciones, y hacia el saldo da lo cuenta corriente ha tenido un cam

bio de signo, proplclodo por el crecimiento de las manufacturas. 

En el cuadro 15 puede observarse que aunque en terminas generalas la evo

luc16n de lo cuenta tradiclonolmante d6flcltarla ha tomado un signo posi

tivo, en 1983, reglstr6 5,323.8, en 1984 de 9,238.5 y en 1985, 541.0, que 

para el 1986, y lo agudlzocl6n del mercada petrolera, lo controtacl6n de

una nuevo deudo, .•• •La calda de los precios internacionales (54.91} y el 

volumen de exportaciones 9.5% del crudo mexicano que causaron un descenso 

en los ingresos petroleros de 8.640 millones de dólares. 

En 1986, lo compo!Jlci6n de los exportaciones manufactureros tienden o des

plazarse o favor do los productos con mayor valor agregado y los fraccio

nes arancelarios que oón son sujetas o permiso comienzo o dar fruto, como 

el coso de lo industrio automovillstlca. 
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CUADRO XV 

SALDO EN CUENTA CORRIENTE MILLONES DE DOLARES 

Allos SALDO CRECIMIENTO 

1980 - 5 760.8 39.0 

1981 -12 544.3 85.5 

1982 - 4 878.5 - 61.1 

1983 5 323 .8 - 209. 1 

1984 4 238.5 - 20.4 

1985 541.0 - 87 .2 

Fuente 1 BANXICO. 



.109 
CUADRO XVI 

EVALUACION DE EXPORTACIONES MANUFACTURERAS SELECCIONADAS 

-MILLONES DE DOLARES-

CONCEPTO 1960 1986 1986/1980'11. 

i\Jtmóviles para truisparte de Personas 98.5 205.7 108.8 

Portes sueltos JX>ra autarólliles 204.4 374.5 78.8 

M:itores para autar6v !les 30.5 1 168.4 3 730.8 

Portes o piezas pJra rrotor 20.3 80.9 280.5 

M:itores para mlxin:ociaies 19.7 N.S 

Portes sueltos para cviaies 9.6 35.3 267.7 

Grupos para el ccondicioncrnientc de aire 10.1 36.3 259.4 

l.'lqiinas para esclribir 21.0 35.7 70.0 

l.'lqiinas para e>cplcraclfn y ccntruoci6n 9.4 38.6 310.6 

l.'{qiloos para procesa de infonraci6n 7.5 93.B 1 150.7 

l'x¡uiJXl prafesional y clentlfico 15.1 37.3 147.0 

l'x¡ulpa aparates eléctricos y electrónicos 244.2 392.4 60.7 

/>porotos fotogr6ficos y ciroratogróflcce 3.2 26.6 731.2 

Stbtctcl de 13 prodJctos 687.8 2 545.2 275.0 

'l. del si.btctcl en lo exportación totcl 4.5 16.2 

N.S. tb sigolficotlvo 

Fuente1 Bcn:o de M!xlco y S.P.P. DireccUn Ecamlco. 
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Que ha tenido una ovoluci6n positivo en sus niveles de exportac16n, indu.! 

trio outomovilistico, se rigen por un programo de fomento con base en un-

presupuesto supervitorio de divisos. 

Lo actividad econ6mico manufacturero muestro que las e><portaclonos rnanufa~ 

tureros tiene una mayor porticipoci6n1 

Cue observando detenidamente podriomos asegurar que lo mayoría de estos -

empresas son de capl tal extron J ero. 

No debemos olvidar que lo lnvors16n extronJero directo se ha tomado como --

mecanismo complementario de financiamiento, parto de la político comercial 

que intento abrir los mercados y los facilidades paro el capital. 

Donde encontramos •aue la transmisión del ciclo econ6mlco nortoamerlcono a 

lo economia mexicano o troves del valumen de comercio os uno de los conexi2_ 

nes principales, Junto con los factores m6s estructurales tolos como la pr,2_ 

piedad de las instalaciones manufacturados en manos de multinacionales nor

teamer iconos "27 ) 

Al hablar de la estructuro de la economlo de M6xica se tiene que relacionar 

can lo inversión extranjero directo, y en particular de la de los E.U. 

En 6poco actual lo 1 E O es tomado como un mecanismo que permite asegurar 

el dominio tecnol6glco y cientlfico, de los romas en la tecnologla y clen

tlflco, do los romas en lo cual se encuentro como es el coso de la indus-

trio outomovillstlco. 

27l E.V.K. Fltz. Gorald. Obclt. 
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hl otro aspecto que ligo a los E.U. y o MSxico, es el comercio que existe 

entre paises, donde el comercio exterior de México, depende de su mercado-

natural que es E.U., en 64.41 los merconcios tradicionalmente exportados al 

pots del norte. 

Mé><ico dentro de la evolución que ha tenido en su comercio exter"ior destoco 

el ingreso al Gatt, organismo que en su particular tiene relación con la -

política de comercio exterior de los Estados Unidos. 

Con lo creoc16n del Gott , el comercio exterior se incrementó propiciando un 

amplio crecimiento de lo particlpaci6n de la trosnacionales en el comerclo

de bienes y servicios. 

A lo por que lo lnternoclonolizaci6n de lo producción y lo consecuente inte!. 

dependencia econ6mico. 

Dentro de la misma evoluci6n de la economía internacional ha tenido lo pos-

tura de las corrientes proteccionistas que enfrenta lo econom{a de E.U. 

Los causas de proteccionismo en los E.U. es principalmente atribuido o lo-

balanza comercial que E.U presento con las justificaciones. 

•Las dificultades de lo industrio paro exportar los productos en los que -

sin duda es competitivo, dificultades que denominan Prócticos dosleales• 281 

El proteccionismo es con el fin de facilitar lo reconverci6n industrial de-

los Estados Unidos hasta que tonga lo competitividad o nivel de mercados l~ 

ternocionales. 

281 Comercio Exterior , Noviembre 1987. 
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Los mercados internacionales que han tenido los fuertes recesiones, pues exi_!. 

to un ajuste dentro de la econom{o en general. 

Las relaciones bilaterales de M6xico y Estados Unidos presentan algunos con-

troversios en torno a el proteccionismo. 

Los obJetivos es combatir el dumping y los subsidios o los eKportaciones. 

Dentro del Mercado y del Gott dando no se puede pensar que los reglas comer

ciales dentro de este organismo se puedan considerar predeterminodo,poes en -

gran medido depender6 de los posiciones y la capee idad de negociaci6n de los

integrontes, se debe subrayar la importancia do avanzar en lo deflnicl6n do -

prioridades do d'sarrollo, identificando los sectores que so consideran prio

ritarios y la extrategia de negociación en el plan de lo relación M6xico E.U. 

Lo estrategia de desarrollo implementada en lo actualidad le concede uno oten

ci6n particular a lo promoción de los ventas externos no petroleras con ol .. _ 

fin de olconzor los objetivos siguientes: 

1l Reducir lo vulYerabilidod que representa lo importante dependencia del .. 

petróleo en las ingresos por exportocianos. 

11) Generar mayores divisas para financiar las importaciones que se requieren

poro mantener el proceso de crecimiento de la economlo. 

111) Evitar la dependencia de relativamente pocos productos de exportación de

or!gen primario. 

IV) Asegurar uno mejor asignación de recursos mediante el aumento de lo porti

cipoci6n de los bienes comerciables no trodlcionoles en el total de bienes 

comerciables. 
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En los exportaciones no petroleros se distinguen b6sicomente dos grupos de

productos1 los agropecuarios y los manufactureros, los primeros que mantu

vieron un participoci6n elevado en los exportaciones totales en las d6co-

das pasadas han tendido o reducir recientemente su importancia en ol total 

de ventas al exterior. 

Respecto a las manufactureros, 6stos Juegan un papel central en la promo

ci6n de las e><portociones no petroleras consideradas incluso octuolmente

como motor de crecimiento de lo economlo, los ventajas que presentan os-

tas ventas se refieren a que puede lograrse uno mayor diversificaci6n, to!:!_ 

to de productos como de mercados, odem6s de que suelen presentar variaciones 

menos bruscos en sus precios lo que reduce lo posibilidad de fluctuaciones

dr6sticos de estos ingresos, asimismo, es mós factible incidir en su compoE_ 

tamiento o trav6s de los instrumentos de polltico comercial. A su vez, el

crecimiento constante de los exportaciones no petroleros propicio un deso-

rrollo mós din6mico del sector industrial en el po1s. 

Las pollticos tendientes o promover los exportaciones no petroleras se resume 

en el mantenimiento de un tipo de cambio realista, reducir el sesga ontiexpo!. 

tador por medio de lo apertura comercial y en apoyos crediticios y comercia

les a los e><portadores. 
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4. l. EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS 

Los exportaciones de productos no petroleros que ventan presentando un re 

lotivo estancamiento desde finales de lo dlicada posado, experimentan un-

fuerte dinamismo o partir de 1983, al registrar uno toso medio anual de -

crecimiento de 19.6% en el periodo 1982-1986, alcanzando en 1986 un monto 

de 9 723.0 millones de d6lores, cifro que duplico el valor registrado en 

1982. Asimismo, los crecimientos de estos ventas en los años de 1984 - -

(26.4'1.) y 1986 ( 41%) han sido muy superiores a las metas establecidos --

en el PRONAFICE ( 18.5'1. paro 1984 un rango de entre 15 187.para 1986). 

De esto manera, los exportaciones no petroleras han cobrado mayor relevo!!. 

clo, lo que se confimo con el aumento en su porticipoci6n en el PIB, que 

ha posado de 2.9% en 1982 o 7 .6i en 1986. Adem6s su contribución o los -

ventas externos totales se incrementó de 22.6% en 1982 o 6Pk en 1986. 

Durante el presente año continóo el dinamismo de los exportaciones no pe

troleros que hon registrado un crecimiento en los primeros cinco meses de 

24.4i ascendiendo a 4 955.2 millones de dólares. 

4, 2. DETERMINANTES DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS 

Entre los principales determinantes que explican el comportamiento de las

ven~as extornos no petroleros destocan: lo evolución de lo demando exter- -

na de estos productos, lo demando interno de productos susceptibles de ex-

portar, los voriociones del tipo de combio real y la politice comercial im

plementado. 

la demando externo se considero un factor bósico determinante en lo evolucl6n 

de los exportaciones no petroleros, lo cual provienen principalmente del me!'.. 

codo norteamericano que participo con el 75'1. de estos ventas. Cabe señalar-



CUADRO No. XVI 

EXPORTACIONES NO PETROLERAS 

1982-1986 

(MILLONES DE DOLARES Y VARIAC!ON PORCENTUAL l -

1982 1983 1984 1985 1986 

facportaclone11 Totales 21 229.7 22 312.0 24 196 .o 21 663.6 16 031.0 
(9.3) (5.1 l (8.4) l-10.5) l-26.0) 

E>eportaclone1 No Petroler-01 4 752.5 6 294.9 7 594 .7 6 897 .1 9 723.8 
l-1.9) (32.5) (20.6) l-13.3) (41.01) 

Agropecuarias 1 233.3 1 188.5 460.8 1 408.9 2 098 .4 
(~16.7) l-3.6) 22.9) l-3.6) (48.9) 

E>Ctroctlvas 501.6 523.7 539. l 510.3 5D9.7 

(-25.4) (4.4) (2.9 ) l-5.3) l-0.1) 

Manufactureros 3 017.6 4,582.7 5 594.8 4 978.0 115.7 

( 16.1 l (51.9) (22.1 l l-11.0) (42.9) 

Los el fros entre par6ntesis indican la vorlocl6n porcentual anual 

Fuente1 BANXICO. 
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que se observo entre los años do 1992 y 1986 uno cloro reloci6n positivo -

entre el comportamiento de las importaciones no petroleros totales de E!, 

todos Unidos y los ventas mexicanos de estos productos al exterior, osl se 

tiene que mientras los compras no petroleros norteomericonoG disminuyeron

en 0.11. en 1982 los exportaciones mexicanos lo hicieron en -1.9%, en cam

bio en 1986 el crecimiento correspondiente de los importaciones de E.U. y

do los ex portee iones mex iconos fue de 13. S'Xi y 41, O'Xi respect i vomente. 

Debe mencionarse, sin embargo, que existen factores que inciden negativo-

mente en lo demando externo de bienes no petroleros como es el hecho de--

• lo elevado concentraci6n de los ventas no petroleras en un sólo mercado, lo 

ogudizoci6n de los medidos proteccionistas en los países industrial izados, -

y el lento crecimiento del comercio mundial en los últimos años (a uno taso

promedio onuol de 4% entre 1983 y 1986). 

Respecto a lo demando interna, existo una reloci6n inverso entre esto varia

ble y el crecimiento de los ventas no petroleros, en el sentido de que el -

crecimiento de los exportaciones se limito a medida que crece lo demando in

terno do productos susceptibles de exportar, os{ el dinamismo de los años r!. 

cientos se ha visto posibilitado por lo existencia de excedentes de exparto

ci6n, tol como ocurri6 en 1986 cuando el crecimiento de los exportaciones -

en este año se di6 en un contexto de morcado controccl6n del mercado inter-

no, de lo misma manera, las ventas no petroleros sufrieron uno desoceloro-

ci6n importante a finales de 1985 consecuencia, entre otros factores, del -

crecimiento de lo actividad econ6mico interno en el 2o. semestre de ese año. 

De hecho so tiene, do acuerdo o lo elasticidad de los exportaciones no petr~ 

leras respecto o cambios en el producto, que poro el periodo 1985-1986 un -

aumento de 1% en el PlB repercute en uno caldo de 61. en los ventas externos y 

viceversa. 
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Otro variable relevante que se ha utilizado como instrumento para lncentl

var o los bienes no petroleros ha sido el manejo del tipo de cambio que ha 

permitido hacer m6s competitivos o ostos productos en el exterior, cncon-

tr6ndosc que o medida que se ha incrementado el porcentaje de subvoluocl6n 

del peso lo respuesto de los exportaciones ha sido mayor, concretamente -

en \986 cuando el porcentaje de subvoluoci6n se situ6 en promedio en 23%

los exportaciones crecieron en 41%. En cambio, en 1985, único año que los 

ventas no petroleros han declinado en el pedodo analizado, (-13%) se expe

riment6 uno reducct6n dr6stlco on el lndice de subvoluoci6n promedio (6.81') 

en el comportamiento desfavorable de de los exportocionos no petroleros - -

intorvlno odem6s el repunte yo mencionado de lo actividad econ6mico inter-

na. 

Finalmente, debe señalarse el efecto de la polltico comerclal en los e><po!. 

tociones no petroleros, el proceso do rocionollzoci6n de la protecci6n os1 

como los opoyos financieros y comerciales o los exportadores han tenido o

reducir el sesgo ontiexportodor, permitiendo mayor competitividad do los

productos no petroleros, obscrv6ndoso en los óltimos años un mejor opro-

vc.:homicnto de los beneficios derivados de dichos medidos. En este sen-

tido, cabe mencionar el mayor uso del mecanismo de importoci6n temporal-

poro "Producir bienes de exportoci6n no petroleros. Asl, durante 1986 los 

exportaciones temporales se incrementaron en 99%, contrastando con los -

importaciones definitivos que decrecieron en 26'l.. 
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1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

Fuente1 BANXICO. 

CUADRO No. XVII 

EXPORTA!=IONES NO PETROLERAS 

1980 - 1986 

( MILLONES DE DOLARES, VARIACION PORCENTUAL Y PORCENTAJE) 

VALOR VARIACION COEFICIENTE A PARTICIPACION EN 
PIB TOTAL EN LAS EXPORTA--

CIONES TOTALES 

4 692 .6 -3.1 2.5 31.D 

4 846.3 3.3 2.0 25.0 

4 752.5 -1.9 2.9 22.6 

6 294 ,9 32,5 4.4 28.2 

7 594. 7 26.4 4.4 41.4 
----· ------

6 897 .1 -13,3 3,9 31.8 

9 723.8 41.0 7.6 60•7 

COEFICIENTE A 
IMPORTACIONES 
TOTALES 

24.9 

20.3 

32.9 

73.6 

67 .5 

52.2 

85.1 
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4~3. EXPORTACIONES AGROPECUARIAS Y MANUFACTURERAS NO PETROLERAS 

Agropecuarios 

Las exportoc iones de or lgen ogropecuor lo presentan un estancamiento o lo -

largo de lo presente d6cada, siendo 1986 el {mico año en que registran un -

monto superlor o los 2 000 millones de d6lores. De esto manera su partlcl 

poci6n en los ventas no petroleras se ha reducido de 56. S' en 1980 a cerca

de un 20% ~n los años m6s recientes, 

El comportamiento de los ventas agropecuarios ha dependido en bueno medido

de lo evoluci6n de pocos productos como son el j ltomate, olgod6n, café cr.!:!_ 

do en grano, ganado vacuno, melón y sandta, y legumbres y hortalizas fres-

cos, estos productos han participado en con¡unto con m6s del 70% de los e~

portociones agropecuarias en los años comprendidos entre 1982 y 1986. 

Respecto a los variables que afecten a estos ventos, debe señalarse que de

penden fundamentalmente de la oferto interno disponible y de lo demanda del 

exterior, las que a su vez est6n influenciados por cuestiones climatol6gicos 

y de ciclos de producci6n ogrlcola, esto mismo ocasiona variaciones bruscos 

en sus precios. Entre los principales productos que han sufrido caldas de

precies medios entre 1983 y 1986 se encuentran el algod6n (-7 .S't.), legumbres 

y hortalizas frescos ( -6.2%) y mel6n y sandio (-13.7'1.). Asimismo, lo caldo 

de los ventas agropecuarios en los primeros cinco meses do oste año (-25. l't.) 

se explico por lo fuerte reducci6n del precio medio del j itomato (-43'1.) y-

del café crudo (-54i) en este lapso. 

Un factor m6s que ha contribuido a retraer la demando externo de productos-

primarios son los elevados niveles de stocks o nivel mundial de granos b6sicos 

que existen actualmente. 



1980 

1981 

1982 

1983 2/ 

1984 

1985 

1986 

CUADRO No. XVIII 

EXPORTACIONES NO PETROLERAS Y SUB-SOBREVALUACION DEL PESO 

1980-1986 

(VARIACION PORCENTUAL ANUAL Y PORCENTAJE) 

EXPORTACIONES 
NO PETROLERAS 

-3. I 

3.3 

-1.9 

32.5 

26.6 

-13.3 

41.0 

SUB-SDBREVALUACION ~/ 

13.7 

21.6 

-20.3 

-22.4 

- 7 .s 

- 6.8 

-23.9 

!' Utilizando precios al moyoreo de Mblco y Estados Unidos, base 1978, el signo positivo indico sobrevalu~ 
cl6n y viceversa. 

!' Desde el año señalado lo subvaluocl6n se calcula con el tipo de cambio cont,.olodo. 

Fuente1 BANXJCO. 
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Por último, debe señalarse que estos ventas parecen no ser muy sensibles 

o los variaciones del tipo de cambio como lo demuestra el hecho de que -

pese a la subvoluoc16n de lo monedo en los últimos cinco años, las ventas 

agropecuarias s6lo en 1986 han experimentado un repunte relevante. 

MANUFACTURAS NO PETROLERAS 

Los exportaciones no petroleros que han presentado lo evoluci6n mas favo

rable o lo largo del periodo 1982-1986 son los correspondientes o las ve!!. 

tos manufactureras con una tosa media anual de crecimiento de 23.91, au

mentando su porticlpoci6n en los exportaciones no petroleras de 63.51 en-

1982 a 73% en 1986. 

Lo importancia que han adquirido los ventas de manufacturas no petroleros 

se manifiesta en el hecho de que financian una proporción coda vez mayor 

de las importaciones totales, así mientras en 1902 cubrieran el 211 de las 

compras externos, poro 1986 lo hicieron con el 621. Adem6s, en los prime

ros cinco meses del año en curso los exportociones manufactureros supero-

ron por vez primero desde el boom petrolero tanto a los ventas do potr6leo 

como o los importaciones del sector privado al ascender a 3 849.6 mlllones 

dll dólares, con un crecimiento de A6.8'4, este comportamiento ha llevado o 

que lo balanza manufacturero total registre en lo que va de 1987 el pri-

mer ;iuper6vlt de su historio. Asimismo, el coeficiente de exportaciones -

manufactureras (petroleros y no petroleros) o PIB manufacturero se ele-

v6 de 14.61 en 1985 o cerco do 25'1. en 1986, muy por arribo de lo meta es

tablecido por PRONAFICE ( que determinaba un rango poro este coeficiente-

de 13.2% o 19.4'1. poro los años comprendidos entre 1988 y 1995). 



EXPORTACIONES NO PETROLERAS 

AGROPECUARIAS 

EXTRACT! VAS 

MANUFACTURERAS 

FUENTEo BANXICO, 

CUADRO No. ~IX 

EXPORTACIONES NO PETROLERAS, PARTICIPACION POR SECTOR DE 

ACTIVIDAD ECONOMICA 

(PORCENTAJE) 

1982 1983 1984 
m m m 

100.0 100.0 100.0 

26.0 18.9 19.2 

10.6 8.3 7 .1 

63.5 72.8 73.7 

1985 1986 
('lo) ('lo) 

100.0 100.0 

20.4 21.6 

7 .4 5.2 

72.2 73.2 
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Los octlvldodes que m6s sobresolen por su elevada porticlpoci6n en los 

ventas de manufacturas no petroleros son alimentos, bebidos y tabaco¡ 

slderurgta, mlnerometolúrglo; y productos met6licos, maquinaria y equ! 

po que en conjunto concentran cerco del 40\ de dichos ventds entre 

los años de 1982 y 1986. Asimismo , de estos actividades provienen Los 

prlnclpoles productos de exportocl6n, entre los que se encuentran los--

referentes o lo industrio automotriz lautom6vLles, motores, piezas y PO!, 

tes sueltos), el camar6n congelado, plato en barros y hierro manufoctu-

roda. 

Cabe destocar, que ol comportomlento de los productos mencionados ha -

sldo determinante en lo evoluci6n de los eJ<portoclones de manufacturas 

dado su elevado peso relotlvo, mostrando ser sumamente sensibles o los 

variaciones del tlpo de comblo reol ¡ de hecho lo única dlsminuc16n que 

han experimentado en el periodo 1982-1986 los ventas de los productos 

seleccionados arribo menclonados, fue en 1985 cuando el margen de su2_ 

vaiuacl6n del poso se contrajo o 6.SY. (base 1978) on promedio en ese 

oRo. En comblo, en 1986 el considerable margen de subvoluación {231} 

contribuyó o que dichos productos registraran un importante crecimiento 

de sus exportaciones. 

Oe esto manera, parece sor que lo persistencia del dinamismo en los expo!. 

tociones de los princlpoles productos monufocturodos exige como condición 

necesario el mantenimiento de un adecuado margen de subvoluoci6n. Por -

otr~ porte, lo subvoluoci6n registrado on 1986 propició quo varios pro-

duetos presentaron crecimientos mayores al 10oi en sus ventas ex.ternas -

destocando los exportaciones de atún congelado, motores poro ent>orcaclo-

nes, jugo de naranjo, cerveza, portes y refacciones poro rodio y T.V.,º!!. 

tre otros. 
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El elevado dinamismo de los exportaciones de diversos productos en el año 

pasado y el actual indico quo el objetivo de reducir el sesgo ontiexportodor 

se est6 cumpliendo y por tonto se est6 logrando uno oslgnoci6n de recursos -

m6s eficiente en la economto en favor de bienes comerciales que no eran tra

dicionales. 

Otro factor que ha posibilitado el comportomie.ito favorable de los exporto-

clones de manufacturas en el perlado 1982-1987 es lo e>dstenclo de exceden-

tes exportoble.scomo consecuencia de la controcci6n del mercado interno. d6!!_ 

doso el coso do que los industf"ios que registran importante crecimiento de

sus exportaciones al mismo tiempo presentan una calda en su producci6n, tol

como ocurri6 en 1986 con los industrias de al imontos, bebidos y tabaco: met~ 

licas b6sicos; y productos m6tolicos, maquinaria y oquipo cuyo PlB descendi6 

en -2.31., -9.2\ y -12. ;J"f., respectivamente. un caso relevante lo ha sido la

lndustria outomotr{z que on los años en que ha registrado el mayor dinamismo 

de sus exportoclonos son preci!iomente aquel los en los que muestra uno co{do

de sus ventas internos, os1 se tiene que los oxportociones de vehlculos ter

minridos do todo tipo ( en unidades) aumentaron en 358'Si entre 1982 y 1986,-

mientros que los ventas internos disminuyeron en el periodo en -45'S. 

4.4. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS 

Lo concentrocl6n de los exportaciones no petr-oleros por po{s de destino es

oún m6s agudo que los respectivos o las ventas totales, estim6ndose que ce!. 

ca del 75\ de los exportaciones no petroleros se realizo o E.U., en tonto-

que Alemcnlo se env!o el 4.0%, o Jop6n el 2.27:. y o Conod6 el 1.S°lo. Aspecto

que pone en evidencio lo alto dependencia hacia los nociones industriollz~ 



CUADRO NO. XX 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION NO PETROl.ERA 

(1982-1986 

MILLONES DE DOLARES Y PARTICIPACION PORCENTUAL 

1 9 8 2 ' 1 9 8 3 1 9 8 4 ' 1 9 0 5 1 9 0 6 ' 
!iCltR IOUBJ.111110 1 333.3 100.0 1 188.5 100.0 1 460.8 100.0 1 408.9 100.0 2 098.4 100.0 

C>fE OUXl EN (JW{) 345.1 28.0 385.7 32.5 424.4 29.1 491.6 34.9 824.5 39.3 

JlTD.1'.TE 153.8 12.5 112.3 9.4 'l.20.7 15.1 214.1 15.2 11!7.7 19.4 

LEO.MffS Y KRTILIZAS 
FIECAS 178.3 14.5 149.5 12.6 179.3 12.3 161.7 11.5 197.9 9.4 

t.e.<1'1 Y Sll{)IA 43.D 3.5 24.2 2.0 47.1 3.2 47.8 3.4 64,D 3.0 

~ 183,8 14.9 115.7 9.7 200.2 14.3 90.2 6.4 74.1 3.5 

!iCltR l#H.FICl\fff-0 3 017.6 100.0 4 582.6 100.0 5 594.8 100.0 4 978.0 100.0 7 115.7 100.0 

follTI:.RES PIAA llJIDJCVILES 21'.2 7.1 602.8 13.2 840.2 15.0 1 039.2 20.9 1 152.7 16.2 

IUICMlYILES P/lR>«'rolTE 
11: PERSCtl\S 66.9 2.2 109.7 2.4 119.1 2.1 116.4 2.3 516.4 7.3 

PlffiES 9..ELTAS P/IUIO.!l-
VILES 131.4 4.3 179.8 3.9 270.2 4.8 211!.5 4.8 373.8 5.3 

CRNro-1 CDmJOO 368.6 12.2 380.5 8.3 "101.8 7.2 322.8 6.5 353.8 5,0 

IVT~EN~ 296.3 9.8 396.5 8.7 335.7 6.D 261.8 5.3 :lJB.1 4,3 

Hlllm O KERl M'IU'ICI!! 
RIOO 28.1 0.9 112.4 2.5 141.9 2.5 93.4 1.9 211.8 3.0 

HlORl EN IWflAS O LltmTES 44.8 1.5 ea.o 1.9 86.1 1.5 36.1 0.7 125.2 1.8 
-·-···------

Fucnto1 iW«ICD. 
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das. En contraste, un reducido porccntalo se reollza con paises. en subdesa

rrollo, en el coso concreto de los paises do lo ALADl, se estimo que odqulo-

ren apenas el 4.0\ do los exportaciones no petroleros. 

Como puede deducirse, lo din6mico de la demando externo est6 determinada pri!! 

clpalmente por ol crecimiento de la actividad econ6mica de E.U., sin embargo 

debe señalarse que el mercado norteamericano se corocterlzo actualmente por

morcodas tendencias proteccionistas, como lo muestl"a lo continua oplicoci6n

de impuestos compensotor los o distintos productos destinado~ o ese mercado-, 

lo que puede mermar el esfu8rzo exportador de algunos productos manufacture-

• ros no petroleros, como puede ser el coso de los siderCJrgicos y textiles .. 

Adem6s, e>e.isten altos posibilidades de uno recesi6n de lo economlo de E.U. -

en los pr6ximos 2 o 3 años, lo que hoce m6s urgente lo necesidad de divorsif!. 

cor las exportaciones hacia otros potses considerando lo vulverobllldadd de-

6stos respecto al mercado norteomer icono. 

~.5. PER5PECT!V/15 DE L/15 EXPDRT/ICIDNE5 NO PETROLER/15 EH 1987. 

Durante el presente año el comportomlcnto de los exportaciones no petroleros 

ha sido m6s favorable de lo que se esp&robo o inicios del oñ9 su crecimiento 

en los primeros cinco meses ha sido de 24.4\, representando cerco del 60'1. de 

los exportaciones totales en este perlado. El crecimiento de los ventas no

petroleros so ha debido al importante dinamismo de los exportaciones de man!!. 

facturas ( 46.8\) yo que los correspondientes o los productos ogropecuorlos

se hor. reducido en -25'L. 

En cuanto o los ventas agropecuarios, su reducci6n se expl leo por lo fuerto

coldo de precios de algunos de los pr-incipoles productos de exportoci6n -

de este sector lcof6, ji tomate, legumbres y hortalizas). Respecto o los "º!!. 



CUADRO No. XX 1 

EXPORTACIONES NO PETROLERAS POR PAIS DE DESTINO l/_ 

1985-1986 

(MILLONES DE DOLARES, PARTICIPACION Y YARIACION PORCENTUAL 

1 9 B 1 9 B YARIACION 

VALOR PART ' VALOR PART ·' ' 
T O TA L 6 897 .1 100.0 9 723. B 100.0 41.1 

AMERICA DEL NORTE 

ESTADOS UNIDOS 436.B 78, B 184.1 73.9 32. 1 

CANADA 97 .3 1.4 146.0 1.5 50.1 

AMERICA LATINA 

BRASIL 54.3 o.e 112.0 1.2 106.3 

PANAMA 25.9 0.4 61.7 0.6 138.2 

EUROPA 

REP. FEO. OE ALEMANIA 286.7 4.2 385.1 4.0 34.3 

BELGICA-LUXEMBURGO 62, I 0.9 eo.1 o.e 29.0 

ESPAÑA 53.0 o.e 7e.9 o.e 48.9 

REINO UNIOO 65.0 0.9 7e.4 o.e 20.6 

ITALIA 25.6 0.4 67 .7 0.7 164 .5 

ASIA 

JAPON le4. l 2.7 214.e 2.2 16.7 

REP. POP. OE CHINA e2.4 1.2 102.0 1.0 23.e 

PAISES SELECCIONADOS 373.2 92.4 8 510.8 87 .5 33.5 

1/ Excluye derivados del petl"'6leo y productos petroqulmlcos 
Fuente1 BANXlCO. 
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tos manufactureros, los principales factores quo motivaron su elevado dinomi!_ 

mo en 1986 se han mantenido en el transcurso de este año. ast se tiene que -

o) el margen de subvoluocl6n continúo favoreciendo los ventas de diversos -

productos manufacturados, aún cuando este margen se redujo en abril a cerca

do 24" (base 1978), b) lo eKistenclo de excedentes exportables dado que el -

mercado interno continúo controldo, e) el repunte de la actividad econ6mico

de E.U., en el primer trimestre; d) la continuidad de lo política comercial -

tendiente a reducir el sesgo ontlexportodor. 

Lo anterior hoce m6s factible que lo meto do crecimiento de los ventas no pe

troleros entre 15 y 20" se cumpla al término del año. Considerando que dificil 

mente los e>eportociones agropecuarios registran un crecimiento positivo on 

1987, o monos que so recuperen los precios de los principoles productos de 

oxportocl6n ogdcolo, el impulso de los ventas no petroleros debe provenir 

del crecirriiento de las ventas manufactureras, lo que requerir6 que éstas as-

ciendon al término dol año o un valor cercano a los 9 000 millones de d6lo-

ros, poro alcanzar ol crocimlenta señalado poro los oxportociones no petrole

ros totales. 

Entro los argumentos que apoyan los perspectivas do un crecimiento mayor al -

esperado de los ventas manufactureros se encuentran: 

- La influencio de un tipo de cambio favorable a las exportaciones manufactu

reras, ya que aún cuando el margen de subvoluocl6n disminuyera en lo que -

resta del año como resultado de quo lo deprecloc16n nominal del tipo de --

cambio fuera menor al crecimiento de los precios, se mantendda todovla un 

adecuado porcentaje de subvoluoci6n considerando el "colcli6n subvaluotorlo" 



CUADRO NO. XXII 

BAl.AHZA COMERCIAL ACUllUL.ADA 

ENERO - MAYO, 1 9 8 6 - 1 9 8 7 

( MILLONES OE DOLARES Y VARIACION PORCENTUAL 

9 8 6 1 9 8 7 VARIACION 

SALDO COMERCIAL 504.5 3 892.1 158.7 

EXPORTACIONES TOTALES (FOB) 6 587 .6 8 469 .5 26.6 

PETROLERAS 2 603 .2 3 514.3 35.0 

PETROLEO CRUDO 2 298.5 3 241.0 41.0 

OTRAS 304.7 273.3 - 10.3 

NO PETROLERAS 3 984.4 4 955.2 24.4 

AGROPECUAR 1 AS 166.0 873.8 -25.1 

EXTRACTIVAS 195.7 231.8 18.5 

MANUFACTURERAS 2 622.8 3 849 .6 46.8 

IMPORTACIONES TOTALES (FOB) 5 083.1 577.4 - 9.9 

BIENES DE CONSUMO 347 .6 267 .7 -23.0 

BIENES INTERMEDIOS 3 419.5 3 382.5 - 1.1 

BIENES DE CAPITAL 1 316.0 927.1 -29.5 

Fuente 1 BANXICO 
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que existe actualmente. Adem6s, la devoluaci6n del d6lor respecto o las mone 

das de los principales países como Japón, Alemania e Inglaterra posibilito 

el aumento de los exportaciones mexicanos a estos mercados en virtud de -

que.81 margen de subvaluoci6n de lo moneda nacional es mayor en esos paises. 

- El repunte del PNB de Estados Unidos en el primer trimestre de 1987 (4,81') 

ost como del crecimiento do sus importaciones no petroleras del resto del

mundo (11.4\) permiten prever que la demanda externo de productos manufos 

tur-odos no registre una con'trocci6n severo en este año. Sin embargo, de--

' be alertarse que el crecimiento de lo demanda proveniente de E.U. de dichos 

productos no es sostenible en los pr6>elmos años dadas las perspectivos de -

recesi6n de esta ecanomla, de aqu( la necesidad de diversificar las mercados 

en corto tiempo. 

- Lo 9levada taso que registran los exportaciones de manufacturas en el pe-

rlodo enero-moyo de este año (46.81) permitir6 que aún cuando disminuyeron 

su crecimiento promedio onuol o 101 en el periodo Junio-diciembre, alcancen 

la meto actual de 8 790 millones do d6loros. 

- Dentro de lo politice de promocl6n de los exportaciones, un factor que con

trlbulr6 a mantener el dinamismo de los ventas externos ser6 el otorgamien

to de créditos. En este año se tienen programados f inonciomientos por 6, 8 

billones de pesos, de los cuales el 34% so ejerci6 yo en el primer trime!. 

tre del año. Cabe señalar que en 1985 se programaron cr6ditos o los expo!. 

todores por 2.2 billones de pesos, otorg6ndose realmente en ese año 2.8-

bl llanos, 



CUADRO NO. XXIII 

• PERSPECTIVAS OE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS 

1 9 8 7 

(MILLONES DE DOLARES Y VARIACION PORCENTUAL ) 

T O TAL 

AGROPECUARIAS 

EXTRACTIVAS 

MANUFACTURERAS 

PROYECClON 1/ 
OFICIAL ORIGI 
NAL -

1 0,5 o o 

1 / Criterios Generales de Polttlca Econ6mlco 

Fuente• BANXICO. 

VARIACION 
\ 

1 8. o 

VARIACION 
\ 

1, 2 o o.o 5 .2 

1, 9 1 0.9 9 .o 

5 o o.o .o 

8, 7 9 o.o 2 3 .5 
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Por otro parte. entre los factores que pueden reducir ol dinamismo de las

exportaciones de manufacturas sobresole el crecimiento del mercado interno 

en el segundo semestre del año como consecuencia de uno recuporoci6n de lo 

economla en este perlado. Como yo se mencion6 una caldo de los exportoci!?_ 

nes no petroleros en 6'1. se asocia con un crecimiento del PIB en 1'1., consi

rando un margen do subvoluoci6n del 15\. 

Sin embargo, el efecto de un repunte de lo domando interna en el volumen -

de exportaciones puede atenuarse si consideramos los siguientes aspectos; 

- Oue los empresas exportadoras afrenten lo recuperaci6n del mercado interno 

en el corto plazo reduciendo su nivel de capacidad ocioso que existo oc-

tuolmente y odem6s el manejo de inventarios de los empresas. 

- Es de esperarse, que como resultado del dinamismo de los exportaciones de 

manufacturas en el pelado 1982-1986 y de los avances en lo eliminaci6n -

del sosgo ontioxportodor, hayan aumentado las empresas que programen su -

producción con orientación yo al mercado externo, lo que reduce el peso -

de los excedentes exportables on el total de ventas manufactureros del --

0)( terlor. 

Finalmente, debe señalarse que si bi6n lo depreciación real del tipo de co~ 

bib ha sido un factor clave en ol crecimiento de los exportoclones de manu

facturas no petroleros, ha generado tambi6n fuertes presiones inflacionarias 

teniendo un efecto reccslvo en lo economlo cuyos s!ntomos m6s elocuentes sonº 

lo co!do del solario real y de lo inversión, por lo cual se est6 alimentando 

un proceso din6mlco que tiende al desequilibrio. Lo anterior hoce suponer

que dlflcilmente puede- proseguirse con el impulso a los exportaciones en -

los pr6ximos años de no adoptarse medidos alternativos a lo continuo devo-
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luoci6n del tipo de cambio, donde lo me}or olternotlva es promover nuevas

estratéglos que deriven uno mejor inserci6n del sector e>C.terno en el come!. 

cio mundial. 



CONCLUSIONES 

1. En la economla me><lcano existe una gran heterogeneidad de su estructura 

productivo, la que agudizo la desigualdad de sus sectores productivos,

provocando uno mayor disparidad en el ingreso y la productividad. 

Lo estrategia del modelo de sustitución de importaciones pronuncl6 o6n

m6s el de ter loro de la industrio, pues no lntegr6 lo esfera productiva, 

ni soluclon6 la trodlclonalmente deflcltarlo balanza de pagos, ni es -

tructur6 una teorla sobre lo postura financiera internacional, sino que 

conllev6 a lo formacl6n de gran endeudamiento externo y o convertir al

pols en exportador neto de capital. 

2. Lo etapa de tronslcl6n entre el modelo de sustltucl6n de importaciones -

o un nuevo modelo de lndustriol1zoci6n apoyado en los mercados eKternos,

fu6 obstaculizado en buena medida por la naturaleza propio de lo etapa -

avanzada del primero y por los mercados e><tr-onjeros, pues fu6 uno indus-

trlalizaci6n basado Onlcomente en las expor-toclones de productos manufac

turados, no teniendo un efecto integrador. 

La necesidad morcada de el cambio en lo estructuro de los eKportaclones, 

el fomento de los exportaciones no petroleros y lo captoci6n de divlsos

por el sector productivo, dependió de insumos y bienes de capital del 

ext..erior, con lo que el resul todo fu6 por un lodo, aumentar su cotizo 

cl6n, impactando los precios y el inter6s de su demando y por otro, des .. 

plomar la lnversi6n, refle)6ndosa un descenso del ritmo de los impar-ta-

clones, de esta formo es di flcil pensar que lo din6mica de los e><portocl~ 

nos no petroleras mostrado durante 1987 y lo que va do 1988, puedo monte-
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nerce en los próximos años en virtud tanto de los condiciones desfavorables -

l"ternoclonales (tosas de interés y elevación de la protección) asociadas a -

la necesidad de reactivar el mercado interno. 

3. Lo lncldenclo de la polltlca econ6mlca del monetarlsmo hoce su oparlcl6n -

en los años de 1970, donde lo terap6utlca frldmanlona que inspiró los años 

sesentas, propone medidas espectflcos poro resltuar la economla sobre be-

ses que produjeron beneficios o los integrantes del F.M.I., principal fue!!. 

te de flnonclamlento, al igual que el endeudamiento. Proponlan primero, -

luchar contra la tnflaci6n a través de una reduccl6n de los tasas de crecl 

miento de la masa monetaria hasta igualar la taso de crecimiento de lo pr!?_ 

ducc16n real. 

La crlsls do 1983 fu6 resultado de la desartlculac16n de la industrio y -

del comercio exterior que conllevó a elevada; tosas de crecimiento y volú

menes cado vez mayores de importaciones. 

Ocu.rri6 tombi6n por los limitaciones del proceso de lndustrtallzaci6n. 

Dicha crlsls se manifest6 dentro de lo repentina y abrupta calda del cre

cimiento econ6mlco en un contexto internaclonol que ayud6 a precipitar la 

cr!sis y a deteriorar lo cuento corriente nacional, el alzo en las tasas

de lnter6s internacionales y propició la caído de precios y demanda del -

petróleo, el que presentaba uno fuente muy importante de obtención de di

visas, y al caer sus precios, se produjo una fuerte contraccl6n en lo ec2_ 

nomio, la que obligó o recurrir al financiamiento externo. 
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4. M6><1co sufre un proceso de apertura quehJ propiciado la recomposlcl6n del 

comercio exterior, ha impulsado al sector manufacturero con el fin que 

este sector seo el centro de la econom{o y el pivote de crecimiento. 

La dlverslflcaci6n de la produccl6n exportadora s6lo puede lograrse media!! 

te lo integrac16n de lo planto productiva y una capacidad instalada lo su .. 

flclentemente competitiva a niveles internacionales. 

El supuesto equilibrio que lo polf.tlca econ6mlco que se implemento lleva

conslgo, sus propios frenos para alcanzar sus objetivos, al propiciar la-

ogudlzac16n de problemas como lo lnfloc16n que han impactado en la esfera

productlva y financiera, el desempleo y la falta de 1nvers16n productiva. 

Lo poli tlca de apertura ha beneficiado la partlclpocl6n de lo lnvers16n -

extron) era directo con mayor capacidad técnico administrativas y organlz!:!_

tt.vas que promueven la orlentaci6n de sus productos a los grupos de mayores 

ingresos o al mercado mundial 

5. Lo inserción de la industrio nacional en el mercado internacional montlene

en su escencla el dogma de lo teof"la neocl6slco que establece que el libre

juego de lo oferto y la demanda llevara al equilibrio razón por la cual no

debe exlsti r barreras comerciales. 

La propia estructuro que relaciono una organlzac16n industrial que por un -

lodo no ha aprovechado plenamente los economlos de escalo que se desprenden 

de lo dimensión y estructura del mercado nacional y el potencial exportador 

m6s blén r-espondo a lo integración de la econom1a a nivel mundial donde se

implement.a una nueva división int.ernocional de trabajo, tomando o Mé><ico -
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como una potencio lntermedlo, el surgimiento de nuevas técnicas produ~ 

tivos que desplazan la mano de obra y los materiales e)(istentes por -

nuevos sistemas v materiales integrandose o la acumulocl6n mundial - -

capitalista en detrimento do lo pobloci6n nocional. la cual ha pogado

un elevado costo, por efecto de mantener una estrategia que forza la

produccl6n al sector externo. 

6. La estrategia que se ha impulsado a partir de 1982 tiene su esencia -

en la reconvers16n industrial -fen6meno internacional que se presta

como respuesto a la cr-isls mundial por lo cual atraviesa el capitalismo 

actual- cuyo propósito es lograr un cambio estructural en lo econo

mla mexicano con el fin de volver m6s competltlvos los productos nocl~ 

nales en el exterior, osl como liberar el comercio y permitir un libre 

acceso a la inversi6n e><tron)oro, cuyo poso m6s firme es lo entrado de 

~'.&>Cica al Gott. Esto modernización en lo planta productivo est6 can!!_ 

lizada principalmente al sector manufacturero o><portador, receptor por 

por o><celencio de inversión e><tranjera directa, que, como yo sabemos -

tiene un impacto negativo histórico en la balanza de pagos. 

Lo alternativa manufacturera, sin embargo, presento uno contradlcci6n

si consideramos las prioridades nocionales de desarrollo que a estos-

alturas no pueden posponerse m6s. La reconversl6n industrial en el -

sector manufacturero Implica uno modernizoc16n de su planto productiva 

cuyo tecnolog1o trosnaclonal es ajena o los necesidades de empleo que 

enfrento el pots, por otro lado, esto genero un proceso de deslntegr!!_ 
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cl6n que desarrolla al interlor del aparato productivo nocional, no s6lo 

o nivel intersectorial sino también lntrosectorialmente, provocando un -

creclmlento on6rqulco que reproduce en forma creciente los deformaciones 

estructurales de lo economía. 

7. Por otro lado, es necesario que cualquier estrategia de desarrollo con-

temple de manera favorable para lo econom1o la sltuocl6n actual de la -

deuda externo, yo que no es posible, despu6s de seis años, seguir un pr~ 

gramo ton agobiante de 0Juste1 el exigir una renegociocl6n de lo deudo

en t6rmlnos m6s favorables es una prioridad, sin la cual es dificil lo-

grar un creclmionto econ6mico en 6stos condiciones. 

Los opt lmlstas econ6mlcos no han de Joda de aplaudir el superavi t comercial, 

lograda en 1987 hasta en lo industria manufacturera, hecho realmente nun

ca vista, pero quien se atreve a rebatir la aflrmaci6n de que el supera-

vit se debe en mayor medida al desplome de las importaciones, m6s que o -

un proceso eMportodor expansivo. 

8. Por 6ltimo, la tendencia creciente del neoproteccionismo imperialista, prl!!. 

cloolmente el de Estados Unidos, no dela ver nodo bueno paro la estrategia 

mexicano, el sector externo vuelve o ser clave poro lo econom(a mexlcona-

m6s 9e igual manera, es vulnerable en lo medida en que las pollticos neo

proteccionistos de comercio estaunidenses pueden truncar la alternativo -

oficial, agudizando de nueva cuenta la crisis actual y poner o lo luz una 

vez m6s el problema estructural de la econom(a meMicano. 
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9. En este sentido la economlo internacional afecto en mayor medido y en -

un plano negativo, normalmente, a los paises subdesarrollados. Por lo 

cual. lo calda de los precios del petr6leo o escalo mundial, determln6-

el desplome de los ingresos petroleros en Mé)(lco, en m6s de un 50%, - -

afectando o toda lo economla nacional; esto se explica facilmente, par

lo err6nea economla petrolizoda que tiene ~xico, lo cual, al sufrir este 

colapso, tiene que reorientar sus polttlcos econ6mtcos. 

Estas poHtlcas econ6micas a corto plazo dorlon resultado, pero era evlde!!, 

te que se tenlan que ir reorientando, como fuesen avanzando y ojust6ndo

se o los coroctedstlcos existentes en el plano nacional e internacional, 

sino se queda llegar al fracaso, como ol que se ha llegado. 

10. El Upo do combio también a corto plazo, efectivamente, si oyud6 a reorie!!. 

tar la economlo, creciendo las exportaciones manufactureras de 1983 en m6s

de un soi en 1986, esto trajo consigo lo minlmizoci6n de lo caldo del pre

cio del crudo, pues este crecimiento trajo consigo un aumento del lngreso

en divisos. 

M6s sin embargo, las pollticos poro el aumento de las exportaciones no pe

troleras, implicó una disminución do lo lnversi6n, pues, debido al desliz~ 

miento del peso frente al dólar, las importaciones decrecieron debido o su 

ol to costo. 

Efectivomonte las exportoclones manufactureras, crecen a portir de 1983 -

en términos de dólares, pero estos no obedecen o una polltico económica o-
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largo plazo, debido o que no supo integrar los empresas manufacture

ras exportadoras o lo esfera productivo, ni soluclon6 el déficit de -

lo balanza de pagos, ocasionando que la inflación creciera paulatina

mente como resultado de lo deproslaci6n del tipo de cambio. 

Estas políticos o un corto plazo funcionaron, pero no se les reorlent6 

adecuadamente, trayendo como resultado un nulo integramiento de lo 

industria manufacturero do e><portoci6n en sus procesos productivos 

con la industria en general. 

Por lo cual, no es suficiente con el cambio de rumbo de los ramas e><

portadoras, sino su eficiente lntegrocl6n dentro de los patrones tec

nol6glco, lnvostigoc16n y de lnvers16n dentro de los distintos nlve-

les de las romas productivas, para llegar o un desarrollo de la econ.2, 

m1o en general. 
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