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PROLOGO 

El Capitalismo Mixto es un sistema econónüco occidental que permite que la 
planificación :>e lo¡;rr> vfo clos vertiente:: el sector j;Úblicu consul·tando el 
sector privo.do, 0 .. ::>n el fjn de hacer notar la hcind.::J.d de las di:.:>J--.:o::iciones -
lee;ale~:; y la nccc::.idei.d de lct }A.-'lr'Licipaci6n del sector prlvudo. 

Es por ello importante, en la actualidad considen.'l.t' que México requiere de 
la nodernizaci6n ¡:Bra abrir mercados en el exterior de los productos, com
pitiendo con precio y calidad, además el turismo es otro renglón importan
te en la balanza de par;os que nos pénnite sanear la economía generando di
visas, indispensable para cubrir los compromisos de pago dé intereses y 
del principal, correspondiente a la deuda externa .. 

Por ello, en el presente trabajo se busca demostrar en la hip5tesis plan-
teada, que el desarrollo de los petÍses hacia afuera es el camino más via-
ble para salir de la crisis económica. Confinnando que los aspectos lega
les y administrativos en el caso de México son de plena validez actual. 
Sin embargo se requiere mejorar la estructura organizacional de los produc 
tores exportadores , así como orientar nuestros productos al mercado inter=
nacional con la promoción debida. 

Se describ2n as¡:·ectos generales de lo que se entiende por administraci6n,
canercio y balanza de pagos. Haciendo un análisis de la economía y el. sec 
tor comercial e.xterno de 1970 a 1985, lo cual permitirá observar como se :=
ha confonnado la estructura econémica del fBÍs y lo que provocó el endeuda 
miento externo. 

Se describe el comercio y su teoría; asicomo la balanza de pagos. 

Se indica cual es la participación de las Secretarías de Estado en el Co-
mercio Extei0 ior, destacando las funciones que tiene bajo su responsabili-
dad las dil"ectamente responsables . 

Se describen los organismos pare.estatales y privados que intervienen para
regular, financiar, fomentar o promocionar el comercio exterior. 

Se analiza la &!lanza de Pagos, El Comercio Exterior y la Deuda Externa en 
la presente década. 



CAl'I'IUlD I. 

la Administración es una ciencia que en la actualidad en todas las 
esferas y estructuras hacen uso ele ella; los gobiernos, estados, siste-
mas, comunidades, familias e individuos, adaptando las teorías o princi
pios conforme a la unidad o grupo que utilice la aclnúnistración. 

Con esto no quiere decir que antes la Administración no se utiliza 
ra, pero se observa que en otras épocas la Administración no era consiclc 
rada como ciencia o en otros casos se le contemplah< dentn:> ele otras - :
ciencias, técnicas o artes. 

la Adnúnistración es una ciencia joven que tiene muchos aspectos a 
investigar, además que como ciencia que pertenece a la esfera ele las - -
ciencias sociales es variable y no se pueden utilizar los mism:>s princi
pios por todos los sistemas porque influye, en gran parte los elementos 
que la componen junto con los elementos externos que la rodea. -

Por eso, para mi punto ele vista, es muy importante sentar bases pa 
ra que la Administración se utilice en todos los niveles y con metas fi:
jas; en el caso de nuestro país a nivel gobierno, particular, individuo. 
Claro que para ello el Estado, como conductor del país es el que debe -
demostrar que con la Adrninistración adecuada y dinámica se pueden obte-
ner las metas fijadas, sobre todo clel:e hablarse a mediano o largo plazo, 
corro se ha buscado con los planes sexenales, ej.: el Plan Global ele -
Cesarrollo, con el Plan Nacional ele Desarrollo 1982-1988 y ahora con el 
de 1989-1994. -

En este primer capítulo, se cita la Administración sin hacer di.fe
renciación de la Administración Pública o Privada porqué se aplican para 
lograr un éxito deseable y lo que cambia es la estructura que compone al 
sisterra y las metas a alcanzar; que en la Administración privada es obte 
ner mayor lucro o ganancia y en la pública es obtener el m3ximo bienes-=
tar social. En sí, se puede afirmar que los principios y técnicas en la 
Administración pública o privada se pueden utilizar por igual con la va
riante ele que se adaptan al sistema de acuerdo a los elementos que com¡x> 
nen el grupo y las metas trazadas. la diferenciación de la Administra-=
ción se ha hecho más marcada en los Últimos l¡ O años , anteriormente la -
administración se presentaba en toda su problemática por igual al sector 
público o privado. 

la Administración es nuestro país ha siclo un concepto muy discuti
do pero muy poco aplicado y solo se ha venido utilizando de una fonna 
más racional en los últimos 25 años. Así, observamos que la Administra
ción se presenta en la actualidad como un factor primordial para el desa 
rrollo del país, tan es así que el gobierno ha activado la Reforma Admi:
nistrativa, porque en la etapa ele desarrollo económico que nos encontra
mos es indispensable hacer uso al óptimo de la Administración y no espe
rar que solo ele nuest:n:Js recursos naturales y ele la improvisación se - -
logre el desarrollo. 

Iniciaremos la cles=ipción, definiendo: 
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A.- ¿ Qué es la /..dntinistración ? · 

Es necesario, de.finir el sienificado de la palabra "Administración": 
la cual se forma de prefijo "ad" y de "ministratio", esta (ütirna palabra 
viene a su vez de "minister", vocablo compuesto de "rninus 11

, comparativo 
de inferioridad, y del sub.fijo "ter", que sirve corno ténnino de compara-=
ción, o sea sutordinación. L3. etimología de administración da la idea de 
la funciór, que desarrolla te.jo el llB!1do de otro; de uno que se presenta.
Servicio y Sutordinación, son los elementos principales. 

las principales definiciones dadas por los mlís destacados autores -
en Administración nos dicen: 

E.F.L. Brech: "Es un proceso social que lleva consigo la responsa
bilidad de planear y regular en fonna eficiente las operaciones de w1a em 
presa, para lograr un propósito dado" . 

G.P. Terry: "Consiste en lo¡,'1.'ill' un objetivo predeternrinado, median
te el esfuerzo ajeno". 

Para nú, la definición del profesor mex.i.cano Guzmán Valdivia, que -
cataloga la ?.clrninistración como ciencia en cuanto a la Administración de 
las personas y co1ro técnica en relación con la Administración de las co-
sas, es la m3.s adecuada para nu~st-ra época. 

Como ciencia, su objetivo primordial como ¡:>al'.Tte de las ciencias so
ciales, es el ser humano y su convivencia, teniendo el medio ambiente que 
lo rodea. Las ciencias ey.actas estudian el medio ambiente de tal suerte 
que es factible duplicar los .fenómenos investigados, características que -
las ciencias sociales no pueden experjmentar en ocasiones, debido a la ar 
ficultad para precisar la mediación de ciertas variables que presentan -
los seres humanos. 

Por otro lado, las características de. la administración son: 1) Su 
wriversalidad. El fenómeno administrativo se da donde quiere que existe 
un organismo social, porque en el tiene siempre que existir coordinación
sistemática de medios. La administración se observa por lo mismo en el ::
Estado, en el ejército, en la empresa, en una sociedad religiosa, etc. --
2) Su especificidad. El fenómeno administrativo es específico y distinto 
a los que acompaña. 3) Su wridad temporal. Aunque hubiera diferencia de 
etapas, fases y elementos del fenómeno administrativo, éste es único y, -
por lo mismo, en todo momento de la vida de· una empresa o institución se 
dan, en menor o mayor grado, todos o la mayor parte de los elementos adnU 
nistrativos. l¡) Su wüdad jerárquica. Los que tienen carácter de jefes
en un organismo social, participan, en distintos grados y modalidades. (l) 

los elementos que definen a la administración son: 

1) Previsión, que consiste en la detenninación técnicamente reali-
zada de la que se desea lograr por medio de un organismo social. 

2) Planeación, es la selección de alternativas de futuras líneas de 
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acción para el organismo como un todo y ¡::ara cada departamento dentro de 
ella. 

3) Organización, es un sistenB de esfuerzo cooperativo que del::e -
darse entre las jerarquías, funciones y obligaciones individuaJ.es y nece 
sarias en un organismo social pura su mayor eficiencia. 

4) Dirección, comprende la guía y supervisión de los sul.x:lrdinados. 

5) Coordinación, trata de a.rm::mizar el esfuerzo individual hacia -
la obtención de las metas del rrrupo. 

6) Control, observa inspecciones y registra los progresos de =e
ra que se =tenga una comparación entre lo planeado y los resultados 
reales. 

7) Integración, es la adquisición y designación de recursos a toda 
la unidad aclministrativa para el ejercicio de sus funciones, 

B) Evolución del Pensamiento Administrativo: 

El "arTastrc" o sea el nrocedjm.iento aue se utiliza.te. 0c.-ira cazar a 
los ITl3Jlluts en la edad de los glaciales, nos ·indica un proceso aclministra 
tivo =ifiesto desde el momento en que se emplea un esfuerzo común, - ::
para lograr que los ITl3Jlluts fueran acorralados y arrojados, con objeto de 
destazarlos y comérselos. Hay vestigios de aclministración desde el orí
gen del hombre inteligente y ha evolucionado de acuerdo con la etapa de 
la civilización, y sobre todo en función de los elenentos disponibles; -
el uso del proceso administrativo ha variado en intensidad según el -
tiempo y lugar de su aplicación. (1) 

Las interpretaciones de primitivos papiros egipcios tan antiguos -
q':1e llegan al año 1300 A.J.C., indican el re=nocimiento de la importan
cia de organización y con ésto de la a.clministración en los estados buro
cráticos de la antiguedad. Testimonios similares existen para la anti-
gua China, las parál.x:llas de Confucio contienen sugerencias prácticas para 
una adecuada administración pública, ej.: la elección de funcionarios -
públi=s honestos, desinteresados y capaces;y los administradores públi
=s deben de proyectar una conducta ejemplar. ( 2) . 

En la antigua Grecia, con la presencia misma de la comunidad ate-
niense, con sus consejos, tribunas populares, funcionarios aclministrati
vos y juntas genera.les indican una·apreciación de la función administra
tiva; lDs documentos sobre administración de la Antigua Roma son incom
pletos, aunque es muy conocido por su complejidad el tral::ajo administra
tivo, que dió lugar a cierto desarrollo de las técnicas administrativas_ 
la existencia de los magistrados romanos con sus áreas funcionales de 
autoridad y grados de importancia, indican una relación jerárquica cara~ 
terística de la organización y dirección. Se dice que el éxito del -
Imperio Romano se tasó en su capacidad de organizarse, que mediante el -
uso del principio de Jerarquía y la delegación de funciones, la Ciudad -
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de Roma se extendió hasta fo= un Im=rio, con una eficiencia de orga-
nización, nunca antes observada. ( 2) • · · 

la organización sistematizada en la Edad Media. Según James D. -
Mooney, durante la época medieval hul:o una notable evolución de los sis
temas organizativos CO!l'D resultado del debilitamiento del poder central; 
con la decadencia del Imperio Romano, la autoridad pasó al terrateniente, 
que obtuvo poderes extraordinarios y de policía dentro de su domicilio.
Posteriormente, los Cameralistas creían en la universalidad de las técni 
cas de administración, señalando que las mismas cualidades que incremen= 
taban las riquezas de un individuo eran necesarias para la adecuada admi 
nistración de los Estados y sus ministerios; en el desarrollo de los - = 
principios de administración pusieron énfasis en la especialización de -
la función. (3). 

En América, principalmente en México, econtramos huellas del prDce 
so administrativo entre las diferentes corrientes indígenas, sobresalieñ 
do el sistema de gobierno de Tlacaélel y de Nctzahualcóyotl, quienes con 
orden y visión práctica adecuada condujeron a sus pueblos a niveles su~ 
riores de vida. 

C. IDs Clásicos de la Administración y sus teorías son: 

Roberto Owen, en sus publicaciones el siglo pasado, contenía ideas 
que eran revolucionarias, siendo un fabricante téxtil próspero, pudo - -
demostrar en sus propias fábricas que tan importante era consagrar aten
ción a las máquinas vitales como a las rráquinas inanimactas; sus métodos 
lo califican CO!l'D el precurSOS "de la administración de personal". CorrP 
fabricante que era, Owen creía que el volúmen y calidad de la producción 
de un obrero estaban en relación con las condiciones tanto dentro como -
fuera del trabajo, el ambiente total. En este aspecto, llegó al umbrar 
de muchas ideas modernas que ahora dan por ser llamadas paternalistas por 
lo que existe una relación directa entre és·te y George Elton Mayo. (5) 

Charles &lbbage fue un destacado matemático que con objeto de acele 
rar los cálculos matemáticos inventó una máquina diferencial que fue pre:=
cursora de la actual computadora' electrónica, y durante un estudio de los 
métodos de muchas rabricas, cuando sin éxito trataba de describir un pro
totipo, pe.."'C.ibió principios que parecían extenderse por muchos· estableci
mientos, con la premisa da que existen principios definidos de administra 
ción que pueden determinarse mediante la experiencia de administración = 
que pueden determinarse mediante la experiencia y que pueden aplicarse -
extensamente a través del intercambio de esta experiencia; este fundamento 
fue tomado posteriormente por los estudiosos en administración para sus -
teorías. (5). 

Henry Metcalfe capitán de un arsenal del ejército estableció la P1"2. 
puesta de que hay una ciencia de la administración basada en principios -
que pueden aplicarse a una gran variedad de casos y esos principios pue-
den detenninarse registrando observaciones y experiencias comparándolas -
(haciendo anotaciones en donde describÍa un sistema precursor para el - -
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control de costos v matc"-riales 
lla, proporciona ~a corriente 
responsabilidad con precisión, 

que a1m hoy persiste), esta tcorío.. scr1ci
contínua de información distribuye la -

(5) 

Henry Robinson Towen, un aíio después que Metcalfe atogó por un in
tercambio de experiencia entre los gerentes de servicios de diferentes -
compañías bajo la dirección de la ASi'1F. Sociedad Norteamericana de Ingeni.':'_ 
ros Mecánicos (American Society of Mecha.nical Engineers), presentó los 
datos sobre los que pedía basarse la ciencia aclrrúnistrativa; en esta - -
inspirada propuesta se hallaban los principios del desarrollo del conoci_ 
miento sobre administración que ha tenido lugar desde la existencia de -
la teoría de Taylor. (5) 

Frederick Winslow Taylor, fue el más influyente de los precursores 
de la administración, aplicó el método científico a la solución de pro-
bleiras de fábricas, y de estos análisis desarrolló ordenadamente una -
serie de principios que podÍan sustituir a los métodos empíricos en -
aquel entonces en uso. 

O:>n la administración científica nos dice Taylor que se efectúa 
una revolución mental completa por parte de esos hombres en cuanto a sus 
deberes respecto a su trabajo, a sus compaíieros, a sus superiores. E 
implica la revolución mental igualmente completa por parte del sector di:_ 
rectivo y sus colaboradores, una revolución mental completa en cuanto a 
las obligaciones hacia los compaíieros de trabajo con esto se implica un= 
cambio de mentes y actitudes en toda la organización esto tiene que pro
ducir resultados magníficos para todas partes. (6) 

Henry laurence Gantt colaborador de Taylor Gantt presentó atención -
fundamental al hombre que está realizando el trabajo, insistía en que la 
buena disposición para emplear los métodos y habilidades correctos en la= 
realización de una tarea es tan importante cano conocer los métodos y te
ner esas habilidades, así percibía el peso del elemento hUJ1EI10 en la pro
ductividad y enfocaba el concepto de la rr.otivación com::> hoy se entiende -
(5) 

Towne fue el instrumento para alcanzar el reconocimiento de Taylor 
y sus métodos, además, fue innovador por su propio derecho especialmente 
en sus intentos por mejorar los sistemas de jornal por trabajo a destajo. 
(5) 

Russell F.obb afinnaba que los administradores de principios del -
siglo podían aprender mucho de los siglos de experiencia de la organiza
ción militar, pero debiendo tener en cuenta siempre el principio, la - -
clase de organización que tengan depende del tipo de resultado que desean 
alcanzar, Asimismo, Harrington Ilnerson consideraba dentro de sus princi
pios a una organización adaptada para su aplicación encontrando que los -
principios de eficacia relacionados entre sí, necesarios el uno para el -
otro a fin de alcanzar los más al tos resul tactos son una secuencia lógica, 
(6) 

Alexander Hamilton Church y León Pratt Alford negaban que en la fi-
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losoí-ía estuvieran implicados algunos principios, y decían que paro. ello, 
Taylor hablal:a no sobre nrincioios sino ace__'"'Ca de urB recolecci6n de -
axiomas y de una ccmbinación arbitraria de mecanismos específicos tales: 
como el estudio del tiempo, la tarea y la direcci6n funcional, (5) 

Henry Fayol: todos sus estudios a través de 50 años los hace w1 -
compendio en su ol::Ira "Principios Generales de /l.drninistraci6n'l, y abarca 
desde observaciones profW1das acerca de la unidad de !1B11do hasta comenta 
rios incisivos sobre la estimulación de las es=ituras de núnuta, - - -
empleara el mismo enfoque analítico que Taylor, pero lo desarrollo inde
pendientemente y lo aplicó en = área nueva; de direcci6n y administra
ción superiores. Sus últimos años de vida los dedicó a promover la idea, 
en especial en los círculos eubernamentales de que los principios adminis 
trativos pueden y deben aplicarse a todas las formas de organización huma 
na, no sólo a los negocios y a la industria, ( 7) -

Frank Bunker Gilbreth, al igual que Gantt mostró W1 interés tanto 
por los seres humanos corno por su esfuerzo, aplicando a este interés una 
capacidad enorme para el detalle de la organización. El resultado de - -
esto fue el desarrollo de un estudio del movimiento, corno técnica adminis 
trativa Cásica. Una carácteristica de sus ideas era la importancia que =
le daba el empleado corno individuo, cuya productividad dependía de la ac
titud, oportunidad y ambiente físico, así como el empleo de métodos co--
rrectos y del equipo ideal, el plan de promoción en tres posiciones "El -
que, El como y El porque" es lo que ahora se llana Desarrollo Sistemático 
de Personal. ( 5) 

Oliver Sreldon, fue el que más se destacó en la estimulación en los 
elementos "de la rrúsión" y la responsabilidad de la administración - -
Sheldon definió a la dirección corno el área de la fabricación y sutordina 
ba a esta a la función de administrar, presentó normas sugeridas, de las
cuales en la actualidad se aplican en la práctica administrativa,. en sus 
estudios insistía de que la industria existe para servir a la ccmunidad,-:: 
(5) 

Mary Parker Follett, tenía como profesión la de trabajadora social_ 
y en sus estudios empleara sucesos cornW1es, familiares para todo directi
vo como pW1to de partida para desarrollar los principios de adrrúnistra-
ción, de ese mo:lo les daba un realismo y W1d sencillez que los hacía ex-
trenadamente convincentes. Argumentando pa.".'a ello que el método científi 
co se puede aplicar a los problemas de relaciones humanas (que en la ac-=
tualidad se le llarra "administración por creatividad') 

Adam Smith, en 1789 ayudó al avance del proceso administrativo en -
el tena de la división del trate.jo: "Un hombre extiende el alambre, otro 
lo endereza , un tercero lo corta ¡ el cuarto le afila la pW1ta, el quinto 
prepara el otro extremo para recibir cabeza, para la cabeza se necesitan= 
dos o tres operaciones, para ponerla es otro problema, blanquear el alfi
ler sigue en turno, e incluso el insertarlo en el papel es de su yo una -

_especialidad; y así el negocio iniviso de hacer un alfiler, se ha dividido 
al término de su proceso en 18 operaciones distintas, las cuales, en a.l~ 
nas fábricas o instituciones se realizan por diversos tralxi.jadores 1 mien
tras en otras, las tareas se combinan. ( 4) 
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Wooclrow Wilson, a fines del si¿;lo pasado en su famoso estudio de -
la Administración pública, la separación en·tre la política y la adminis
tración pública supuso: que ld política como selección de fines o metas 
se convierte en un acto preacJministrativo y la administración pública 
como actividad científica consie;ue de la manera más eficiente estos fi-
nes o metas. 

Harry Arthur Hopf propuso en 1935 la optimología o sea la ciencia 
del óptimo y en sus estudios hacía desde alusiones históricas pasando ---
por referencias literarias, hasta fórmulas rratemáticas detalladas. Hopf 
fue defensor en aquella época ele la planeación social de lar>go alcLU1ce;
una técnica que se afirmare era imposible aplicar. 

Este autor definía a la aclm.in.istración como la dirección de una -
empresa a través de la planeación, la organización, la coordinación y el 
control de sus recursos humanos y materiales hacia el lo¡p:'O de un objeti 
vo predeterminado. (5) 

George Elton Mayo, con sus estucLios de los trabajadores industria
les en sus lab::ires llegó a la conclusión d°" que el sentido de participa
ción y la sensación ele ser miembro de su equipo, son fuerzas rrotr·ices -
rrás fuertes que el interés económico personal, la iluminación, los perío 
dos de descanso e jJ1fluencias materiales similares, Así , hizo evidente -
la necesidad de comprender las motivaciones humanas y las reacciones del 
grupo, para lograr que las cosas se realicen a través de las personas. 

Chester Bernard, prosiguió la tarea de Fayol deme>s1.-rando que los -
principios aclm.inis·tt>ativos podÍan aplicarse a cualqu.i.er tipo de organ.i.
zación; también lo demostró en la práctica. Ibuglas Me, Gregor, al -
igual que Elton Mayo·.representa el papel =eciente del científico de la_ 
conducta en el desarrollo de enfoques para una administración eficaz - -
dándole énfasis al lado humano de la e.mpresa logrando una aceptación ~ 
ciente a medida que más directores han adoptado los métodos de adminis-
tra.ción haciendo ver la importancia del empleado profesional cuya impor
tancia para los directores =ece a medida que aumenta la importancia que 
se da a la investigación y a la tecnología; su estudio de teoría X, teo
ría Y, ha logrado una aceptación creciente a medida que se ha venido - -
implantando el método de administración por objetivos en un esfuer= para 
lograr el compromiso de los grupos explicando que hacer esfuerzos fisi-
cos y mentales en el trarejo es tan natural como jugar o descansar por -
lo que éste puede ser fuente de satisfacciones o fuentes de un castigo 
dem:Jstra.ndo que el control externo y las amenazas de castigo no son los
únicos medios para lograr un esfuerzo dirigido a cumplir los objetivos ::
de la organización. 

En los Últimos años, de las teorías más relevantes para empresas o 
países, es la "administración por objetivos"; para obtener su meta busca 
lograr una efectiva delegación de autoridad, (lo que no lograban los si~ 
tenas anteriores, debido a la centralización del poder de mando por los_ 
dirigentes en el proceso administrativo), esto permite una efectiva dele 
gación de autoridad y delegación de funciones, -

La: Administración por objetivos se logra a través de una serie de_ 
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instrumentos que aunque no necesariamente son propios de sus elementos -
que la componen, le auxilian a obtener lo deseado, de ésto podemos ejem
plificar: computadoras electr6nicas, Ruta =ítica, cibernética en la -
aplicación de objetivos, etc. 

Posterionnente, autores como: Frank J. Gcodnow, Leonard D, Whi te, 
1-Ierbert A., Simon, Rober A, D3.hl, Waldo y Riggs han ayudado al desar.rollo 
de la conceptualización de Administración Pública y así han logrado con
vertirla en el principal instrumento para el desarrollo social tratando 
de sustituir la resolución de los problemas políticos por el incremento
de la capacidad administrativa de los países. -

la Academia Americana de Ciencias Políticas, y Sociales, ubicada -
en los Estados Unidos y quien está al frente de las innovaciones en la -
teoría y en los casos prácticos, en las últimas décadas ha convocado a -
conferencias sobre temas de Adminis·tración Pública en las cuales los - -
puntos más importantes son : 

1.- la Administración pÚblica es una disciplina académica, pero -
también es un campo de ejercicio y una área de práctica profe
sional. 

2.- El campo de la Administración Pública no puede definirse fuera 
del sistema político en su conjunto. 

3.- las unidades de.la Administración Pública ayudan a la formula
ción de la política pública. 

4, - la Administración Pública y la Administración de Empresas se -
parecen sólo en aspectos relativos, sin trascendencia en la -
razón por que la enseñanza de las dos disciplinas no puede 
combinarse, 

5,- En virtud de que los administradores públicos detenninan por -
sí mismos sus propios objetivos, en buena parte, pierde terreno 
al reconocer que la teoría administrativa normativa es incon-
gruente, 

6.- la teoría des=iptiva-anal.Ítica también es incongruente, pues -
los antiguos conceptos de legalismo y monismos no operan en la 
realidad, por lo que se hacen necesarios más estudios de ecolo
gía administrativa, 

D. Br>eve descripción de la administración en México. 

Para un análisis de la administración pública contemporánea en Mé
xico, es necesario hacer un ~en de los rasgos históricos particulares 
de la administración colonial de la Nueva España, pues ciertos de. sus - -
elementos forman parte del mexicano, y si bien ha habido transformaciones 
en la base política-estructural, desde aquélla época a la actual muchas de 
las prácticas administrativas han =tenido su vigencia, 
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La base del sistesra administrativo de la colonia parti6 del conte
nido de ciertos supuestos funclamentales, cuya naturaleza condicionó la -
política imperial española en nuestro pais. D:is son las principales id~ 
as-fuerza que determinélrún la política colonial respecto al Estado India 
no; la consideración del Estado predominante temporal y la del Estado _-:: 
px'€dominantemente espiritual, Con Carlos V, rey de España el Estado se 
inclinó nacia la tésis espiritual7 con el rey Felipe II cambia la tésis= 
¡:or la primera, se puso de relieve el fin económico-material, la necesi
dad de crear y a=ecentar la riqueza de la colonia considerándola corno -
una reserva económica a fín de que produjera una corriente de riqueza -
cada vez mayor hacia la metrópoli. la segunda tésis consideró la con-
quista y la colonización corno una gran empresa misionera; la evangéliza
ción y la salvación =is·tiana de los indíger.as, las ideas de los religio 
sos, que estab3.n impregnados de sentido político, trascendieron a reali"'::: 
zaciones y realidades en las que ellos intervinieron. Esto trajo corno -
consecuencia el que había una iglesia que era Estado, y un Estado gue -
era iglesia, las condiciones del ejercicio del patronato indiano por el -
rronarca español, =earon un estado y una iglesia verdaderamente despropor 
cionados, -

La monarquía absolutista española, en cuanto a la forma de organi
zaci6n administrativa, de su aparato gubernamental, estuvo constituida -
por una red de funcionarios, dependientes de la corona y subordinados -
unos a otros en una escalonada pirámide de tipo jerárquico,que cubrían -
todo el cuerpo político, partiendo del centro hasta la periferia, de la 
cúspide a su rase. El dispositivo central estaba integrado, desde la _-:::; 
metrópoli, por el rey, sus secretarios y el Consejo de Indias creado en 
15l9 como sección especial del Consejo Castilla, hasta que en 1524 se le 
convirtió en consejo independiente; en la Nueva España; este dispositivo 
central lo integrara- el virrey y la audiencia. Por su parte el disposi
tivo provincial distrital estaba formado por los gobernadores, corregido
res y alcaldes mayores. Todo este complejo sistema orgánico respondÍa a 
un propósito fundamental; recabar ingresos para la corona española. 

la independencia trajo consigo una nueva forma polí·tica, con un 
cambio radical en cuanto i1 la esb:'Uctura administrativa. Como consecuen
cia de la división de poderes la administración se convierte en una fun
ción del Poder Ejecutivo que radica en el presidente de la República; ya 

·no· se compartirá más, junto con las funciones legislativas y judiciales'.:" 
por el virrey, J.a audiencia y los intendentes corno se acostumbró. Merrá.s, 
las Secretarías de Estado, centralizadas y responsables an1;e el Ejecutivo, 
se convirtieron en depositarias de la administraci6n pública. los Esta-
dos, a su vez, tendrían en adelante autoridad administrativa local, lo que 
trajo cano consecuencia el fin de la centralización de funciones del -
período virreinal. 

la Constitución Política del 5 de Febrero de 1857, señala el segundo 
peldaño histórico; expresa el derrotero del pueblo por una mayor derrocrati 
zación de la vida social, con base en una igualdad y libertad sustancia--
lés, El. pueblo adquirió conciencia de su destino político y lo plasrn6 en 
norma constitucional al señalar "que todo poder púhlico erw.:na del pueblo 
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y se instituye para cu bc.'1ciicio". I:l proceso secularizante que acarrea
ron las leyes de Refonna <lió como resul·tado un cambio radical en la admi
nistración pública; el Estado deja de ser el brazo secular de la iglesia, 
separando de ésta la facultad de determinar la acción del Estado para - -
exigir el cumplimiento de obligaciones derivadas de normas religiosas, -
corno eran, los diezmos y los votos, 

El avance legal e institucional, eJ113!1ado de las Leyes de RefoTil\3. 
fue tal, que después de 30 años del porfirismo, los es.fuerzos para retro
traer las relaciones entre el Estado y la iglesia, no dieron ningún resul 
tado positivo. La :f-rase de "menos política • , • y más administración" -;
fue para justificar la represión política de la paz porfiriana. La Revo
lución en un momento constitucionalista dejó de ser un movimiento puramen 
te político y se transformó en una Revolución social, Su nueva idea de :: 
la justicia se refería más que a las fonnas de Estado, a estructuras de -
los poderes o sistemas de elección de gobernantes, a plantear los grandes 
problemas nacionales, del trabajo, de la propiedad, de la economía en ge
neral. Las nuevas orientaciones sociales de la Revolución produjeron efec 
tos sobre la administración pública, los programas sociales y econórnicos_
representaban nuevas cargas a la est-ructura aclrninistrativa. 

A partir de la Constitución de 1917, se incorpora un diferente espí 
ritu y concepto del fBpel del Estado, El gobierno en vez de conservar -
debía de promover y en lugar de mantener• la base económica y social de la 
nación, debÍa proveer a la misma como seflala Andrés Molina Enriquez. La 
Administ.-ración Pública recibe el impacto de este nuevo énfasis y se ve 
enriquecida por nuevas tareas a desarrollar en campos como la educación,
la agricultura, el trarejo, las obras públicas. 

En la actualidad, la administración pública es el instrumento que -
el gobierno moviliza para la ejecución práctica de sus prugrarnas ; es una 
entidad de servicio que se plega a la filosofía política del Estado y que 
contempla al gobierno desde el ángulo institucional y de su acción diná-
mica. Desde o·tro punto de vista, académico: se le conceptúa como una -
disciplina científica cuyo contenido dicláctico es la estructura orgánica 
y los procesos de la actividad gubernamental, con un enfoque eminenteme¡;¡te 
prác·tico; superar la eficacia de las funciones administra ti vas del gobier 
no y llevar a cato una acción sisterr.!\tica contra el buro=atismo y repre:: 
senta un factor de servicio para el cumplimiento eficaz de programas cole.<::_ 
tivos. 

La administración gubernamental estudia la estructura orgánica y -
los procesos operativos de los gobiernos federal, estatal o municipal, 
Oi:r'o campo de estudio está representado por el sector público, descentra
lizado; organismos para-estatales, ernpr•esas ele participación estatal y -
empresas propiedad del estado, todos los cuáles son instrumentos jroport<3!!_ 
tes para el gobierno, cuando pone en práctica su política de desarrollo -
económico-social. Desde otro ángulo de análisis, la administración gube!: 
namental comprende todo el proceso de la motividad administrativa de las_ 
instituciones públicas. 

lo anterior, engloba al estudio de la planeaci6n y programación de_ 
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la actividad estatal; la organización y coordinación de los organisrros 
eslal::onados a propósito colectivos; la dirección y coni:nll de la función 
administrativa del gobierno y la evaluación de los procesos administra-
tivos en el contexto de la evolución social, (3) 

E, Formas de Organización Administrativa, 

Para h3.cer una descripción detallada de los organismos gubernamenta 
les y del sector privado que intervienen en el comercio exterior, es ne-'.:" 
cesario señalar formas de organización administrativa. Para que la admi
nistración pública pueda realizar las atribuciones que le están encanen-
dadas por las diferentes leyes y reglamentos debe organizarse en dos regi 
menes de estado tradicionales que son: 

a) Régimen de centralización. 

b) Régimen de descen-tralización. 

En nues·tro Estado como prácticamente en todos hay necesidades so-
ciales e individuales, que las satisfacen a su vez el Estado o los part:.:!:_ 
culares con autorización de éste, ya que de hecho es imposible que pueda 
satisfacerlas todas, Esta autorización o libertad a los particulares 
para que presten servicios es condicionada, por limitaciones y vigilancia 
de la actividad estatal de que se trate. 

Régimen de Centralización, - Gabino Fraga nos dice que la Central.:!:_ 
zación implica la agrupación de los órganos administrativos, colocados -
unos respecto a ot:rcs, en una situación de dependencia tal, que entre to 
dos ellos existe un vínculo que partiendo del órgano situado en el más '.:" 
alto grado de ese orden los vaya ligando hasta el órgano de ínfima cate
goría. (8) 

Según nuestro sistema constitucional, en el Poder Ejecutivo liay -
que distingtór dos elementos: El Titular del poder y el conjuni:o de - -
órganos que le están subordinados, 

Como autoridad administrativa, el Presidente de la República cons
tituye el jefe de la Administración Pública Federal. Ocupa el sitio más 
alto de la jerarquía administrativa, concentrando en sus manos los pode
res de decisión de mando y jerárquico necesarios para mantener la unidad 
en la administración, pero no realiza ni puede realizar por sí solo, to
do el complejo que exige el desarrollo de la función administrativa, por 
lo que deberá más bien integrar sus políticas estratégicas por medio de 
su gabinete y ejecutarlas de legando funciones y autoridad en sus sul::al-

_ ternos, Para ello, es indispensable que haya coordinación efectiva, - -
para la formulación del presupuesto , administración de personal ·y reali •y;. 
zación administrativa. 

. Continuando con lo anterior, el presiden·te de la República dentro 
de la Administración F'liblica asume: 

1) la más alta representación de la vida política nacional. 
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2) Di.rige la política exterior, financiera y general del Est:1do -
actuando con precisas facultades constitucionales. 

3) Es también jefe del ejército y la arniada, etc. 

Por otro lado cal:e sefíalar que el poder de mando dentro del régi-
men de centralizaci6n, es la facultad de las autoridades superiores de 
dar órdenes e instrucciones a los 6rr;anos inferiores, señalándoles los -
lineamientos que deben seguir para el eje..r-cicio de las funciones que 
les están atril:i.údas, 

Para el Presidente, el G3.binete compuesto de Secretarios de Estado 
constituye el auxiliar más inmediato para desarrollar las actividades pú 
blicas; tiene calidad de órgano político al conferirle la Cons·titución:
la facultad de que todos los reglamentos, decretos y Órdenes del Ejecuti 
vo deberán estar firniados r:or el Secre·tario de Despacho, encargado del ::
ramo a que el asunto corresponda y sin este requisito no serán obedeci
dos, Formando parte del organigrama de cada una de las Secretarías, se 
encuentran también los subsecretarios, el oficial mayor, los directores -
generales, los di.rectores, subdirectores, jefes de departamento, de ofi::
cina, de sección, etc. 

Para hablar posteriormente de organismos interse=etariales es ne
cesario definir la desconcentración administrativa como la transferencia 
a un órgano inferior de una competencia o un poder de decisión ejercido 
por los órganos superiores disminuyendo relativamente la relación de - ::
jerarquía y subordinación, o sea, es la preparación de un 6rgano en -
tránsito hacia la descentralización; así aumentan las facultades de las 
instituciones centralizadas (en este caso el Poder Ejecutivo y su gabi-=
nete) y de este modo se descongestionan técnicamente. 

Régimen de Descentralización. En la descentralización se t.-rar1sf.ie 
ren legalmente facultades del poder central a las instituciones descen-=
·tral:i.zadas, para que éstas se manejen con autonomía orgánica y una rela
tiva independencia, l..or organismos descentralizados tienen un patrimo-
nio especial y personalidad jurídica propia, en cambio, los organismos 
centralizados no ·tienen otro patrimonio que el patrimonio general del -
estado y su personalidad jurídica es la personalidad general del Estado. 
(8) 

Los órga~os del gobierno federal que ejercen control sobre los - -
OrganiSJ1Ps Descentralizados, son principalmente: 

la Secretaría de Programación y Presupuesto,- Que planea y vigila -
la inversión· de los organismos descentralizados. 

la Secretaría de Hacienda y Cr>édito Público,= Sus facultades se re
fieren a normas para el ejercicio de presupuesto de los órganos deseen~ 
tralizados. 

la Secretaría de Energía e Industria Paraestatal.- Que controla la 
administración de. los organismos paraestatales. 
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F..l Gabinete Económico de lo. Presidencia de la f\epública y la Secrc 
taría de Estado, que com::J caL.eza de sector, see,ún el illnbito de competen::
cia, 

Paru. ir dc:sarrollando este terna. debemos observar"' que descentrali-
zar no es independizar, sino sol¿¡¡m"Iltc atenuar la jerarquia aclmi.nistrati_ 
va, conservando el poder centrctl limitadas facultades ele vigilancia y -
conl-n:>l. La descentralización debe seguir tres pi'Dpósi tos : a) l.a nece
sidad de dar satisfacción a las ideas dem::i=áticas y a la conveniencia -
de dar rmyor eficacia a la gestión de intei.'eses loca.les; b) la necesi
dad de sustraer los actos del conocimiento de los funcionarios y emplea
dos centralizados por la na:turalez¿¡ técnica de dichos actos que tiene -
que real.izar la acbninistraci6n; c) Descargar a la Administración, en -
ocasiones, de alguna de sus J_abcres, encomendando facultades de consulta, 
de decisión o de ejecución a ciertos organicmcs constituídos por elcmen
·tos particulares que no forman ¡x>rte de la misma aciministración. (8) 

Correspondiendo a esos propósitos, la descentralización ha adopta
do tres m::iclalidades que son: 

a) Descentralización por Región, - Se; establece unct oioganizacion 
administrativa destinada a manejar los intereses colectivos que corr12s-=
¡::onden a la ¡::oblación radicada en una determinada circunscripción terri
torial. Así se da oportunidad a los particu1ares que residen en esa - -
zona territorial de desi¡;nar a sus propia;; autoridades para e1 manejo de 
los negocios que a -todos competen. Como ejemplo de la Descentralización 
por Región tenemos el Mtmicipio, que consti-tuye la base de la división -
-territorial y de la organización administrativa de las entidades feder·a
tivas. Sus características son lus sigiücntes: 

La existencia de una concesión ¡:or el Estado de derechos púb1icos 
en favor de esa personalidad, y; la existencia de uno o varios órganos -::: 
de representación de esa persona1idad moral, ej ernplo: el Ayuntam:i-e11to, -
el presidente municipa1, 0tc. 

El propósito que se persigue con la descentralización por región -
es eJ. de dar una atención más eficaz al funcionamiento de los servicios 
públicos y el despacho de asuntos, y que es más rápido que en la organiza 
ción centralizada por el conocimiento que se -tiene en deta1le de las ne--
cesidades de cada localidad, 

b) Descentralización poio Servicio,- Atiende al interés público;
esta descentralización fornB parte de la administ-ración pública, ya que_ 
el Estado tiene encomendada la satisfacción de necesidades de orden ge~ 
neral, que requieren procedimientos técnicos al alcance de funcionarios_ 
que tengan ima preparación acorde. 

Los caracteres geneioales de la Descentralización por Servicio son: 

La existencia de un servicio público de orden técnico; un estatuto_ 
legal para los funcionarios encargados de dicho servicio; participación -
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de ftmcionarios técnicos c..n li1 dirección d<21 servicio; control del gobicr 
no, ejercitado por medio de Ja revisión de Ja le!];alidacl de Jos actos r.·'ª -
lizados por el servicio descentralizado, y; responsabiLidad personal y = 
e..fecti va de Jos funcionm'ios • ejemplo; rerrociUTiles Nacionales de Mé.xico 

c) Descentralización por Colal::oración.- Constituye una rrodalidad 
¡::erticular del ejercicio de Ja función administrativa con caracteres espe 
cÍficos. Se origina cuando el Estado ya adquiriendo !lByor ingerencia en
la vida privada y cuando, corno consecuencia, se le van presentando proble 
mas para cuya resolución se requiere una preparación técnica de que care= 
cen los funcionarios políticos y los empleados administrativos de carrera. 
Por ésto, se imposibilita el c.Tear en los casos necesarios organismos es
pecializados, aderffis, de que ésto recargaría considerablemente la tarea -
y los presupuestos de la Adrninistración, por ello se impone o autoriza a 
organizaciones privadas su colal::oración haciéndolas particip-::ir en el ejer 
cicio de la función administrativa, la D=scent-ralización por Colabora--
ción, viene a ser una de las fonnas ele actividad del sector privado de -
las funciones públicas. (9) 

Dentro del sector privado del país existen, por necesidades organis 
nos locales, regionales o nacionales, que representan a los distintos --
sectores de la actividad productiva y comercial. las actividades de es-
tos organi9J10s del sector privudo mc.v.ica..r10 tienden a facili'ta:r.., el diálogo 
permanente de la misma iniciativa privada del país, con el sector público 
así corno con la iniciativa privada organizada de otros países. 

En los organismos representativos del sector privado se desarrollan 
diversas actividades para promover el crecimiento del comercio internacio 
nal, Estas instituciones representativas organizan conferencias, impri-=
men boletines, editan publicaciones especializadas, colatoran con el sec
tor público en la planeación y adopción de políticas comerciales, asisten 
técnicamente a sus asociados, promueven la participación de sus represen
tados en misiones, ferias y exposiciones; en eventos internacionales de ·
carácter comercial , representan, defienden y apoyan a sus asociados; inte 
resana los.empresarios en el negocio de la exportación, etc. (10) 

Es por eso necesario lograr un acercamiento entre las instituciones 
representativas para el comercio exterior del sector público-privado y el 
empresario de tal manera que las primeras sean el conducto más directo -
para crear la veroadera capacidad exportadora. 

F. la Administración Pública su relación con la sociedad con la - -
pol1t1ca y con la econ a, 

la Administración e..xiste también dentro de un medio social, siendo 
determinada por la sociedad; pero, por medio de una administración flexi:'." 
ble puede cambiarse la sociedad, por eso se dice que la administración -
ayuda a la sociedad a alcanzar sus fines, (ll) 

A lo anterior, podemos agregar que la administración es un elemento 
ca.pitalmuy importante de cooperación para el desenvolvimiento de la so
ciedad, no ;importando cual sea su sisterra. económico; estructura de una --
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manera tal a la sociedad que le sefiala un cami.i10 trazado pura que llegue 
a su fín, en donde estarán las metas que se habían f>] eme.ario por l.:i co;nu
nicbd, 

Las administraciones tienen responsabilidades externas (hacia la -
sociedad) e internas (hacia la organizución de que forman parte). Muchos 
de los problemas que nos af.lijen, en particular aquéllos derivados del -
tamaño y de la canplejidad de las instituciones modernas se deben al me
nos en parte, a que las administraciones se han preocupado tanto de sus 
problerra.s internos que han descuidado las necesidades de la comuni.dad ei1 
que actúan y de la cual dependen. 

Dent-ro de cualquier instit-ución pública o privada, a mayor nivel de 
administración, aumenta su interés en facotres externos. Debido a ésto,
las cuestiones técnicas intQ!"'nas se deten condic.ionar en niveles inferio
res, con lo que el ejecutivo o alto .funcionario queda libre para dedic=se 
a hacer frente a .las necesidades externas, esto Último determinará el - -
éxito y la supervivenci.:1 de las instituciones y de la sociedad misma. Por 
lo consiguiente, la doctrina externa, la que tiene corno base la sociedad, 
dete seguir siendo la orientilción dominante de .la administración. ( ll) 

El gobierno a través de .la. udministración hace trente a las necesi
dades de la. sociedad, que la iniciativa privada no puede o no quiere sa-
tis.facer, 

Dentro de la política, el Gobierno en un sistema como el nuestro, -
narrtiene la jerarquía corno tma pirámide; la fonna en que funcionan las -
relaciones internas influye granclernente en la calidad y costo de los ser
vicios que el Gobierno proporciona a precio razonable, así corro en el - -
grado de litertad y cooperación voluntaria del individuo. Dete relacio-
narse administración-polÍtica con la toma de decisiones, L3. toma de deci 
siones en el Gobierno es un proceso general de acción. Cualquier decision 
implica dos aspectos di.ferentes: la determinación de lo que hay que hacer 
y la de llevar a cato lo que se determinó hacer. Huy a menudo las cleci-
siones implican al mismo tiempo los dos aspectos . De esta forma, no son 
acciones diferentes, sino dos rra:neras distintas de concebir la mismot -
acción. (12) 

Si tomamos al Gobier'Jlo como a una estructura, podemos observar sus 
varias ¡::<lrtes, no como acciones políticas o administrativas aisladas, ~ = 
sino corro unidades que forman juntas i11 Gobier'Ilo. El mismo Ejectrtivo que 
desempeña arnres funciones, debe de ayudar tanto a decidir qué es lo que se 
debe hacer, corro a ejecu·t= la decisión que ha siclo tor!Ecla. 

En la actualidad la sociedad está interesada en la interrelación 
ent-re la política y la administración, más que en sus diferencias por el 
hecho de que se oonjugan y así vemos que las determinaciones políticas 
pueden considerarse como ú nicas o irracionales, en tanto que las accio-
nes administrativas son técnicas y establecidas a través de procedimientos 
que obedecen a experiencias y a un orden predeterminado de cosas. L3. polí 
tica es importante dentro del maroo de actuación de las fuerzas de carácter 
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econ6mico y social que con0 no t.:.:st&.n orgi:udz.:i..d.:i..s r:i.cionzi.J.rr.cntc) sjno que 
dependen de factores que se desenvuelven segú.ri el ambiente o sea el mo-
mento histórico por el cual se atraviese; por ejemplo: las funciones y -
lugar del individuo dentro· ele la sociedad no se establecen técnicamete 
en un sistema demoerático 1 sino a través de la política. Por lo tanto,= 
como complemento de la administración, la p::olítica, ·sirve de mareo de -
actuaci6n, lo cual permite su propia sistematización sustantiva para el 
logro de los objetivos sociales. Además, cada actividad política está= 
condicionada por otros complmentos, corro son: los culturales; las pre-
ferencias valorativas; las características de la personalidad, los pro
cesos económicos, etc. (13) 

Otro enfoque importante en el estudio de la administración pública 
está relacionado con el desarrollo ecor;áJ:iico, la experiencia histórica 
revela que para superar el atraso econorruco es necesario TDlner las - -
estructuras tradicionales, siendo uno de los obstii.culos qn'O llk'Ís afectan 
al procedimiento del desarrollo. -

Por lo que vemos, que la política econonuca del Estado en !IB.teria 
fiscal, monetaria, crediticia, de comercio exterior, etc., no puede po-= 
nerse en práctica sin contar con organismos idóneos y sistemas apropia-
dos que asegtir€Il su operancia práctica. Es ·tarea de la administración -
lograr que esa política económica derrtrv dé lu. sociedad a tra1;és de sus di 
ferentes mecanismos, se realice eficaz y coordinadamente. -

El desarrollo económico se manifiesta en incremento ele la p=duc-
cion, en una tasa l!Byor de acumulación de capital o en su in=emento del 
ingreso per-cápi ta, que resul·ta de conf=ntar el ingreso n.:icional real -
con los cambios en la población. El papel de la o.clministración pública 
es prim::>rdial para lograr tales propósitos, ya que un plan o prograIT\3. --
econórnico pierde su virtud, sin una organización adecuada que tenga a su 
cargo realización práctica, por lo que deben buscarse mejores procedimien 
tos para el logro de los prop6si tos de de~aiYDllo y para que las partes = 
componentes del Estado actuén armoniosa y eficientemente en la consecusión 
de metas bien precisas; así, la acción estatal será coordinada e integra
da por todos los poderes y órganos del Estado y organismos descentraliza
dos. 1D que hace conveniente propiciar un proceso de modernización que -
abarque no s6lo la función y acción del Estado, sino también, las trans-
formaciones de las actitudes y comporümti.ento sociales a través de una -
efectiva participación y adaptación de todos los sectores. 

la administración pública o privada al aplicarse, lo mee dentro -
del ámbito social, político y económico del sistel!B en que se desarrolla, 
por eso es tan importante el haber mencionado su relación con estos ele-
mentas 1 pues, mas adelante se señalan los organism::is de los sectores pú-
blico y privado que han sido originados por esta relación. 
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l. - QlJE rs r:L ccMrnc:rn 

D:: acuerdo a la g:rvurJticu,. el voca.blo cafftell<:mo comercio se deriva 
de la voz l.2rtinct com:ncrCi um, de cum e con. y rr.1=rx. mereis. mercancía, -

F..1 comerc_io se puede definir corn,ctar~ente como la actividad lucrati 
va que consiste en intermediar directa o indirectamente ent:re productores :
y consumidores con el objeto de facilitcu' y pt'omover la circulación de la -
riqueza. Este aspecto de la intermediación es el que confiere al comercio 
su fundamental característica. 

fusde la primitiva, figura jurídica del trueque que permite cambiar 
en el propio lugar de la producción las cosas sobrantes por otras necesa--:::: 
rias, prescindiendo de J.a aún desconocido nnneda v del crédito todavía no 
revelado, hasta la época actual, en que el ccmerciÓ se desenvuelve dentro ::: 
de norams técnicas rigurusas y precisas (ey__iste el proceso de civilización 
con ello el desarrollo de la economíu. 

El comercio cono subsector del sector serv1c1os en el sistema econo
mi=, consiste en la adquisición de mercancías y servicios al sector produc 
tivo. la actividad comeJXiul liga en tiempo y espacio la pn:oducción y el -
consumo. El comercio implica la existencia de: ir.ercancias y servicios, di
nero 9 compradores y vendedores. 

El comeixio son las operaciones o ·t:ransacciones entre individuos o ¡::a. 
íses con el fin de intercarru~i= productos o mercancías y servicios, de acuer 
do a las necesidades y p1'eferencias de los consurrridores. El comercio se irU 
cío al sustituir al trueque en la economía, luciendo crucial su gestión para
el desarrollo de la misma. Por ello, el O::>mercio txterior es una forma del 
comercio en general, que significa el intercambio de mercancías y servicios 
entre diversos paises. El =nercio exterior es una ampliación del comercio 
interior y surge por la necesidad que tienen los países de obtener bienes y 
servicios que no se producen internamente (1). 

El comercio internacional aLurca las operaciones mercantiles guberna
mentales y privadas que realizan personas o instituciones de dos o rras naci:J 
nes, territorios o colonias. Son de su dominio todos los problemas do oPga
nización de una empresa exportadora y lo misir.o ocurre con los problemas ope
ra.ti vos de una sucursla local de una empresa extranjera.; asimismo; con las -
:t'elaciones contractuales entre entidades que operan en naciones diferentes,
desde la simple venta o compra, hasta la· obtención de licencia.s para operar 
v la contratación administrativa. 

Las comunicaciones instantáneas, el tipo de cambio, los aranceles, el 
transporte rápido, la complejidad creciente de la reconver:;;ión industrial ·¡ 
la producción de bienes y servicios ( además de la presión consiguiente de -
las funciones especializadas ) , todos estos factores se aunan para iinpulsar 

. la internacionalización cada día más intensa de los negocios. 

Si hacerocis un analisis a través de la historia: Al oasar la humani-
dad de la recolección de frutos a la ganadería o pastoreo v al cultivo de 1~ 
tierra· surgió la Prirn0ra división social del trataio, que elevó la producti
vidad del mismo; en las comunidades apa:r.'eci6 ci"'1.'t0 excecJente úe unos produc 
tos y la demanda de otros, esto creó la tase, "pc-wa el intercambio entre las 
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triL'lls de .:igricultoreG y í}'Uoaderü:;". Con 1.os 1:ePior•idad los hombres apren
dieron a fundir el cob're y el est211.o y .:i fabr.i.c<lY' instr'1..m1en-tos) arn1..__-::¡s y 
vasijas de bronce, ade:más del invento del telar, resultando los oficios y_ 
los ¡:u:'<xluctos de artesanía pasaron a ser objeto de cambie. (2) 

Apareciendo la segunda división del Ü'al:r:1jo, cuando los oficios se 
separan de la agricultura. 

En la medida en que el cambio se ampliare, aparece la rroenda que -
sustituye al cambio chrecto y al trueque por el cambio indirecto; la mone 
da aumenta la fluídez y la flexibilidad de las transacciones económicas , -
sólo la moneda, a di:ferencia de otros bienes, es negociable l:ajo todos los 
aspectos. El pregreso de la división del tral.<C1jo y del cambio dió lugar 
a la aprición de personas dedicu.du.s a comprar y vender mercancías. 

Se produ:io la tercera división social del tral:ajo: la segregación 
de los mercados. 

La creciente dis-tancj_a c¡ue separa el inic.i.o de la producción y el 
consumo final de los bienes, es una de las características l"-undamentales 
de la evolución de un sistema económico, constituyendo un compleio teiido 
de relaciones directas e indirectas, por las cuales los hombres llegan a 
disponer de variadÍsima gama de bienes, caf)aces de satisfacer sus mÚlti-
ples necesidades, y deseos materiales (2) 

La econñiía del mercado se desenvuelve en general a través del libre 
precio o del cambio que lo comercializa todo. Así como la indus-tria y el 
transporte crean la utilidad ele la fonna y del lugar, el intercambio ele mer 
cancías es la rase sobre la que gira cualquier actividad económica. 

la mercancía, es en primer lugax• un bien cualquiera, necesaria, útil 
o agradable a la vis-ta, objeto de necesidades humanas , medio de existencia; 
en segundo lugar no se produce para el propio consumo, sino con destino a -
la venta. 

Por ello, el comercio internacional pennite a las naciones especiali
zarse en los campos donde demuestran mayor eficiencia y comerciar con otras 
obtener productos que, de otra Ill311era, no estaría a su disposición. 

Las actividades productivas y el reparto del producto, así como la -
distribución geográfica de los productos en función de la demanda tienen su 
rrotivación en el consumo. Dandole un enfoque histórico el consumo constitu 
ye el punto de partida, y el progr'eSO en todos los aspectos, la emta de toda 
actividad económica. El trabajo humano y el consumo resultan ser las acti-
vidacles oosicas en cuanto a la generación del producto y a su destino final. 
Por lo tanto, la fuerza de trabajo, en su doble papel de productora y consu
midora, es la que ha desempeñado una función básica e independiente a través 
del avance ·tecnológico. (3) 

Respecto a la capacidad de expansion, si aumenta la productividad de 
la fuerza del tral:ajo, proporcionará también capacidad competitiva a un país 
frente al exterior y producirá simultáneamente un camhlo cualiJ<1tiyo ;favora
ble al desarrollo econ6mico, en el caso de que el país pase de una actitud -
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pasiva o defensiva a aquella de conc¡ui~cta ele mercados. El comercio exte
rior y los cambios de volumen y ele composición C!onstituyen W10 de. los .in
dicadores del crecimiento económico del pu.ís, ésto se observa, en su capa 
cicb.d para sustituir compE:!tit.i.vamente :iJnportaciones y e:~rtar productor~
generalmente JTEJ1Ufacturados que proro1~ion0n divi.:>a~:.;, p-11:::"-11· la'..:-, jJn[v:JrtJ-=
ciones de las rrercancias y servicios nccesari.os al cr>ccimi.ento de la eco
nomía nacional. (3) 

Lo teoría del comercio internacional estudia los flujos de bienes 
y servicios entre países si no hay in-tervención del r;ohierno y la ·teoría -
de la política comeix:ial internacional analivi. los objetivos y medios del 
gobierno para intervenir en estos flujos. El gobierno se limita al esta
blecer un rrarco jurídico, apoyado por: 

- Instituciones del sector central que faeilitan y supervisan para -
que se realice debidamente el comercio exterior. 

- Instituciones bancarias que auxilian .facilitando financiamiento. 

- Instituciones que regulan y fomentan la inversión extranjera. 

- Instituciones que promueven los consoYCios o cmpresus dedicadas 
al comercio exterior. 

Instituciones que fanentan la organización ele maquiladoras. 

lli la teoría del comercio se distinguen generalmente tres amplios gru 
pos de bienes y servicios : bienes internacionales, bienes cuasi .... .1.Jlternacio'".:' 
naels y bienes nacionales. l.os dos prjmeros grupos se denom:inan bienes co-
merciados, y el tercero bienes no comerciados. (4) 

f.Ds bienes internacionales son biens b'í.sicos de carácter homogéneo, -
comerciados a nivel internacional, principalmente materias·primas y alimentos 

l.Ds bienes cuasí-:internacionales s<e comercian también a nivel interna 
cional, pero no son homogéneos, varían en calidad y diseño, dependiendo de :: 
la empresa y país donde h3n sido producidos; los coches, he-ramientas, pro-
duetos electrónicos y equipos de computo, constituyen ejemplos de ello. Los 
bienes nacionales son aquellos que debido a su naturaleza no pueden ser comer 
ciados internacionalmente proque tienen una localización fija, como por - -
ejemplo las casas y los servicios ferroviarios. La ffi3.yoría ele los servicios 
personales también entran en esta cate¡::or.ía ¡::orque la gente que los presta -
tiende a ser irnnéivil entre los países. 

l.Ds precios ele los bienes tienden a igualarse, mientras que en el ca
so de los bienes cuasí-internacionales eY.isten preferencias por tipos y pro
ductores, por lo que los precios pueden diferir en algo más que la calidad.
N::> obstante, esta diferencia tiene lírni tes : lllla clií.erencia excesiva en los 
precios provocará un cambio en las preferencias. !.Ds precios de los bienes .. -
nacionales se forman en relación airecta con los precios internacionales. ·-

El ténnino internacional con respecto al comeix:io no signi.fica entre 
naciones o gobieI'!1os, sino entre empresas de diferentes países. El comercio 
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realizado DOr emoresas de di.fcrcntGs rxi.5.ses i.molica los D1-.ecios de las mer-
cancías v servicios dados en diferentes monecbs. de forne'> que <lf¡uellos sólo 
oueden comoararse entrP. sí desnués de J1eberlos conve:r>tido a la misma medida 
de valor mediante los tiDOs de cambio, Como quiera que los tiDOs de cambio· 
son orecios de una moneda en térm:inos de ot-ril , los hombres de negocios que 
fectúun ooeraciones internacionales hun de tener en cuenta dos con-"¡wTtos de 
orecios: los de mercancías v servicios v los de las monedas. 

Ot-ro elemento es la competencia .. o sea las crnoresas eficientes obli
gan a las demás emDl.-.esas a ser más eficientes"' puesto que de lo contrario se 
exp:>ndrían a ser expulsadas del mercado. Mediante un aumento de su ¡m:xluc-
ción, las empresas eficientes desarrollan esí-uerzo e ingenio por disrninuir -
sus costos, y eventu.-:iJ111ente disminuir los precios . La competencia origina 
el progr'eSO econónnco. la competenci.::i es mucho nús internacional que nacio-::: 
nal puesto que en el mercado mundial compiten más empresas entre sí, 

Aún cUilndo hay una al ta movilidad internacional de rner'Ca11cÍas , la mo
vilidad internacional de factores de producción es roja; por ello la teoría_ 
de comercio inteI'J1acional comienza suponie.lldo que loco fac·tores de prxxlucción, 
al contrario de los bienes, son irunóvilec; ent-re los pE1Íses pero completamente 
m5viles dentc"'O de ellos. 

Télffibié_n, se observa que los fucto1.,es de producción no se pagan al mis 
mo precio en todo el mundo, puesto que la calidad de los factores de produc::' 
ción, y en consecuencia su eficiencia o productividad, tiende a variar de un 
país a ot-ro; los países con menor eficiencia media no podrían competir en 
los mercados mundiales si pagaran por los factores , los mismos precios que ~ 
los países más eficientes en general. Es·to se aplica en especial a los fac
tores de producción hU!lBilos, trabajadores, y ernpresarios, cuya eficiencia -
difiere considerablemente debido a lils diferencias en sus conocimientos y -
experiencia así como también porque operan con técnicas y cantidudes de cap:i, 
tal diferentes. 

la teoría del com~io internacional est-udia los flujos de bienes y -
servicios entre países; y la teoría de la. política comercial internacional -
analiza los objetivos y medios del gobierno para intervenir en estos flujos. 
En tanto el gobien10 se limita únicamente a establecer un marco legal, las -
empresas que operun a nivel internacional sólo se pueden guiar por las dife
rencias de precios. Estos son no sólo los indicadores de lo que hay que - -
Jacer sino también un incentivo para hacerlo debido a los beneficios espera
dos. A su vez, los beneficios proporcionan a las empresas medios para inver 
tir y aurnénj:ar su producción si tal =ecimiento pareciese conveniente, Los
precios, como ya se indicó, son sólo un elemento de la situación y otros fac 
tares tales como las calidades de los bienes, la comercialización, la rapidez 
en las entreg'<'s, el servicio de posventa y similares desempeñan también un -
papel importunte. 
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2. los Principales Enfoques del Comercio Internacional 

En la teoría dentro del sif.~-te1na capitEllista se distinP.1--1en pr.inci~1.l--
mente tres enfoques: 

I. los Proteccionistas que se identifican: 

- J•Jepcantilistas Siglos XVII y WIII 
- la Escuela de Keynes 
- La Escuela EstructurBlista / CEPAL 

los Neo - Keynesianos 

II. los IntegTBcionalistas; no se da actualmente por lo mismo, no se -
h3.ce mayal' comentario. 

III. LibJ.oecambistas: 

- Clásicos 

- Neoclásicos 

- l•bnetaristas 

Adam Smith 
D3.vid Rical'do 
John Stuart 11ill 

Hecksh<;-.r- Ohlin 
Samuelson 

los economistas considerados en los apartados I y III buscan que se -
permita el desarrollo económico de un país con las mayores ventajas posibles_ 
dentro de un marco de referencia capitalista 

Antes del detalle, en té:rnúnos generales poderros afinrer: 

El Comercio Internacional es siempre potencialmente beneficioso. S:in 
eml:srgo, en una econonúa totalmente lil::!r'e puede provocar una pérdida de bie-=
nestar en ciertas condiciones. 

1) Puede redistribuir regi:'esivamente el ingreso nacional. 

2) Cuando el comercio tiene lugar en condiciones de inflexibilidad del 
sisterra de precios e inmovilidad de los factores de producción, la posible -
desocupación resultante del comercio puede sobrepasar• los efectos pusitivos -
del comercio. 

3) re existir costos de oportunidad decreciente en algunas industrias, 
el libre comercio puede provocar una especialización equivocada. 

El libre comercio tiende a la especialización de los pa'Lses y én el -
caso de los subdesarrollados a la tendencia de aumentar la dependencia del -
exterior, por falta de innovaciones o desarrollo tecnológico; adeHÉs, en los 
productos primarios, en ocasiones, se afectan los términos de intercambio.por 
políticas externas (del mercado internacional) y por polÍticas internas (por 
decisiones sobre asuntos monetarios, de po:Ll;t:j_Cd f.:;..f:>Ccil o U.ca 1_)1u~.u~ Ue - -
inversión). (5) 
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La especialización en cier1ta producción rinde IIByon.:-:s ganancj_as está
ticas que la especialización en otro tipo de actividades económicas, las 8ª
nancias derivadas del comc1--icio internacional pueden ser conver•tidas con ffi3.yor 
facilidad en inversiones y con ello en posibilidades de crecfo1iento y sí se 
considera sobre quien r0cite las ganancias provenientes del comercio inter11a 
cional: campesinos~ inclustriale::..:;, ob:r1eros o gobierno. 

El análisis de tipo dinámico, considera los factores de; las fu11cio-
nes de transfonnación y las relaciones de costos, esto derivado del progri2so 
técnico y su avance que puede dEu., cumbias rápidos y sustanciales. 

Haciendo w1 breve análisis de la.e~ difei.,entes escuelas, se destacará -
sus prjncipales aportacionGs al entGndinúento del CornGrcio Internacion:ll. 

los mercantilistas plarrtealnn que una nación se lxmG ficia con el co-
mercio internacional cuando tiene un saldo favorable Gn su relanza comercial. 

Su auge fue en una época dG expansión económica, cuando el sistema -
mcnetario Gstab3. basado en el oro, la plata o a'Ubos, en ésta etapa el coloni 
saje de América y así pennitió un desar'!Dllo crecj.ente de los pafacos euro--=
pcos. los postulados del mercantilismo dejaron su vigencia, a medida que el 
contn:il esta·tal se amplialu y otoq>,aba. concesiones rnonopól.icas a ir1dust-ria-
les. 

la llamada Escuela Clásica fonnuló los postulados ec~sicos de la econo 
mía capitalista, de 1776 a 1850, decían que por medio de las fuerzas de la ::
competencia se logro operar en el mel":'ado, ¡nra ello, requiere de la pn:ipen
sión natural del hombre a permutar', intercambiar y trocar una cosa por otra, 
lo que conduce a una mayor división y especialización ele la n<ino de obr.::i y a 
su vez a niveles más altos de pn:iducción. 

Se basan en que el crecinúento económico es tma función de encauza--
miento de fondos lucia los capitalistas, en form2! de beneficios, los que se
rían autonúticarnente invertidos. Mientras tanto, la parte que corresponde -
a los trabajadores es un nivel gradualmente Cl'.'eciente de.subsistencia, y el 
papel del gobierno es relativamente menor para no obstaculizar los efectos -
de las leyes naturales dR pr<Xluc".!ión y distribución. 

En los siglos XVI y XVII en Inglaterra, Italia y Francia florecieron 
los escritos donde se plantealll que el ccrnercio exterior para favorecer a -
un país, requería de que el intercambio arrojará ur excedente de exportación 
o sea, lograr un superavit comercial. Sí un país vende más de lo que compra 
obtendrá una mayor cantidad de dinero; el comercio exterior era considerado 
como la actividad prioritaria, era el único medio capaz de Jiacer prosperar-
a un país. La política económica era de =rte pn:iteccionista pues se trata
l:B de evitar el crecimiento de las importaciones. 

En la teoría clásica su principal representante fue Adam Smith que 
defendia el libre comercio, de tal manera que cada país produjese un bien 
determinado sólo cuando su costo interno de producción fuese más llljo que 
el exterior. Con ello, enunciaba el principio de la " ventaja absoluta " , 
partiendo de la situación existente, en la cual nin.;ún país poseía ventaja 
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absoluta, ya <]Ue estaba deternúnadu sobre Ja lnsc de la estructura y nivel -
existentes del comercio internacional, de las cxistc..ncias v.lE;entes de oro y 
plata y su relación con los medios deo p:igo. ( 5) 

L::l ve.ntu.ja c:.s el l'e~J.ultack.i de una Ge.rie de l'l!lu.cion1~:-:;. Sndth c;:1talo
p;affi como productc:; con e':;:::; tos 2b~·:ilutc:~ L.J.ju~ ü c1quellos t'clativa:n0.JJte bn"'a 
tos l productos que tc;nían un cos·to b3 jo de pruducción, e.:-.1)l'esándose el cos-tO 
en l.U1idades de oro.. l'i:rrrtuvo que los into..rca.rnbjos con los países extr""anjeros 
pueden MC8' algo más que pl".:>Curar mc:=tales preCÍOSOG 110 diS]Xll1iblcs en un -
p¿lÍS, de la rrri.srna fonu0> r¡ue la división deJ ü 0 ah"ljo mejora Jci p1muctividad 
en un país, la división del trab3jo .favorec0 la ef~íc_iencja u nivi21 inter.nü-= 
cional; si un país puede pn:iducir w1 bien con m8nm; tratnjo <JUC oh".:>, y si -
éste puede producir aJeún ot1".:l bien con menos i:rulHjo, amtoc, perderían si -
=ntinuaran produciendo arnl::os bienes. 

Mam Smith en su "Riqueza de las Naciones" a.r¡.surnenta que es 1rBs l"\2ele 
vante el capital industrial que el capital comercial, va que trae consigo la 
1rodernización de técnicas, aduciendo <JUe no es cerrando eJ )Dgo a las impor
taciones como un país puede bencficiurse m'Ís de su come1'cÍo e;~erior; el -
Jibr>e-cambio no dcte presentar b'lX'l'.'eraS de ningún tipo de com<:'.rcio e.'-tterior. 
(1) 

l.o que Smi·tJ1 af:irn>.ab:i en raz6n aJ bienesi:ar individual por parte= de -
cada uno de los ciudadanos que hace posible eJ bienestar colee ti vo, lo trus
lada al terreno de las naciones; o sea: que cada país debe dedicarse a la -
actividad que le significa una ventaj¿¡ sobre los dcrrús; se,gundo, que eso Jo 
va hacer buscando su 11á-xi..ma satisfacción como nación, y tercero¡ si todos -~ 
los países hicieran lo mismo y por lo tanto, torraran todas las b=as 
existentes para el ejercicio deJ libre comercio, el mundo en su conjunto se 
beneficiaría. 

Por lo que, cada W10 debcl:B concentrarse en la producci6n del bien -
que puede producir con menor costo ele i.-:r¿¡b3.jo, o en la producción del cual -
·tiene ventaja, paru dc:=spués intercambiar su producción excedente, por lo que 
la producción deJ bien en la que el país deL---e espcciaJiza.Pse, en reaJidad -
cuesta menos en términos de unidades de i.-rab3.jo (único costo considerado) qu~ 
en el otro país. O sea, cuando el país que exporta un bien produce con el -
mismo número absoluto de horas-hombre un voJtunen mayop de producción que - -
cualquier rival. (6). 

Por conclusión: Un país exportará lo que no le sirve a Jo que le - -
sobre y a su vez, habrá ele importar lo que Je haga falta. Un reís exporta -
excedentes, sobrantes, recib2 a cambio una cantidad rrayor de medios de cambio 
internacionales y ello le permite importar artículos de los cuales carece. -
Si un país no comerciara con el exterior no podría consumir ciertos bienes -
que para la producción de los cuales no cuenta con ninguna materia prima. 

Dotvid Ricardo, quien denostró que la ventaja absoluta no era un requi 
sito necesario para que el comercio internacional proporcionase ganancias a
dos países, sino que era suficiente con que los países presentaran lo que_-:: 
ahora se llama ventaja comparativa. Ricardo se conceni:r\S en las diferencias 
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de productividades de tral::sjo en diferentes líneas de prDducción y en distjn 
tos países, o sea, cua.lquicr f"actoi-i que pueda in.fluir sobi,e las .fonrss de _:
las curv.J.s de ofe..Y>t::i y dc.rn3.nda puede implic.::ir difcrcmtcs precios t.m Jif~r"-:!n 
tes ¡xiíses, y por ello, intercambio de bienes entre ellos. ( G) 

Ricardo divide la sociedad en tres clases: 

- 1.Ds trab..:-dadores que per'cib2n sala1.,ios 
- LDs propietarios del suelo receptores de rentas 
- los cupitalistas iridust_L'iales pei"'Ceptorcs de ganancias. 

El modelo ricardiano obse1"\.'a que la dirección del comercio internacio 
nal está deterrninada por las conJjciones de la oferta. de la prDducción, - -
ntientras que la denBJlda no es decisiva. 

La tcopÍa rican:lina de la pn:xluctividad pelativa del trabajo se depi
va de las condiciones de me.reacio: 

- fus países, dos bienes 
- Existen co:-:;tos d0 pruducción constantes 
- Competencia perfecta o sea libPe concurr'encia a nivel internacional 
- Inmovilidad internacional de trabajo y perfecta movilidad intepna 
- No hay costos ele transportes . 

Ricardo fonnula la doctrina de la"ventaja comparc.tiva" y muestra que -
allll.que un país produzca dos tipos de bienes, ejemplo, pan y vino, <.l pr>ecios -
menores (más l::BPatos) en términos absolutos que el resto del mundo, se puede 
teneficiar con el come=io internacional si los precios relativos de los bie.::
nes difiePen entl'e países éUltes ele que se establezca el comercio y cada país __ 
expor'i:ará el bien cuyo costo de pn:xiucción pelativo al ot-ro bien, o compara-
tivo, es menor que en el otrD país, O sea, aunque un país pudiera producir a 
precios más b3ratos en ténninos absolutos, los precios relativos serÍaT1 dife
rentes debido a los distÍ11tos costos l'.'eélles ele prDducción entre los países. -
Ricardo establece la validez de la teoPÍa del valoP trabajo que implica que -
el factor productivo detenniante del valor ele las mercancías es el trabajo, -
en cambio, la tierra y el cupital representan meramente trabajo acumulado; -
]:.'Or lo que los pPecios relativos de los bienes dif"ieren entre países por que 
los costos relativos del trabajo difieren entre ellos. De esta manepa la 
doctrina de la ventaja comparativa viene a ser la de los costos relativos -
del tn::ib:ljo en e::. rrodelo rica:i:tlir10 (G). 

Resumiendo, todo lo que hace e]. principio de los costos comparativos_ 
ele Rical'do, en relación al comercio internacional, es explicar por que las -
curvas de oferta son diferentes en cada país rojo condiciones supuestamente_ 
muy simples. Ricarclo se concentró en las diferencias de prDductiviclades de 

' trarojo en difepentes líneas de p=ducci6n y en distintos p¿úse:¡; El come=io 
Internacional puede mejoPar los salarios l'.'eélles y la renta nacional per-cápi 
ta en todos los países mediante las ganancias del comercio pero no puede - '.:" 

.igualar las rentas ele todo el mundo en términos absolutos a menos que exis-
tan condiciones muy especiales. ( 5) 

Todo el planteamiento de Ricardo sobre la evolución cle1 proceso de -
acumulación supone siempre la existencia y actuación de la Ley de Say (toda 
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oferta crea su propia dema .. nrJ(-,) , o sea, todo lo que produce se vende. L..'"1. ley 
de Say está presente cuando argumenta que: avanzando la acumulaci6n se van -
abriendo nuevas tieiY'as al cultivo, ello supone que la producci6n esta aun18!:!. 
tando, aunque bien es cierto que cada vez lo luce a w1 ri trno menor. Por lo 
que la producción aumenta y siempre es const.Unida hast<.:i que llega al estado -
estacionario., Sin embargo, Ricardo en el Comercio Internc:icional considera
ra como principal objetivo, conseguir a un precio mas m:io los bienes de - -
consumo asalariado, puesto que así el salario tendeda a la !:aja y la tasa -
de ganancia al alza, raz6n por la cual el comercio exterior e1"a un insi.T'l.Une~ 
to IXJderoso para alejarse del estado estacionario y abri canales más claros 
a la acumulación. (5) 

fu.cardo critic6 la visión mercantilista que estab.lecÍé! que el objeto_ 
del comercio de un país con otros dere sel' exportar rr8s de lo que importa, -
es decir, una b3.lanza superavitaria. 

Para Ricardo, en cambio , las exportaciones siempre tendl"Ía:n un. m::mto 
igual al deseml:Dlsado por importaciones, o sea, la bc<lanza com2rcial siempre 
estará en equilibl.....,io; este supuesto, considera W1 pat.-:rDn de precios oro - -
internacional. Esta visión del comercio exterior, al comerciar bienes sala
rio, tiene efectos sobre la tasa de ganancia y acu~ulación; por otLD lado, -
dicho comercio no afecta los niveles de U1:ilidades ni de valor> Lotal pnxlu-
cido en un país, sino que el beneficio del comercj.o se ubica en que opera 
mayores cantidades de bienes y disfrutes. 

la teoría ricarclina aseguraba dos posibilidades para que un país -
pueda beneficiarse en el comercio: 

l) Por el aumento de la tasa general de beneficios, que lo obtiene -
quien presta dinero a interés. 

2) Por la abundancia de mercancias y por la baja de sus valores d~ -
cambio, que ha sucedido en la Última década con los precios internacionales 
de los bienes primarios. 

John Stuart Mill publicó en 184-8 su obra los "Principios" sufriendo 
la teoría del comercio internacional una modificación al enfocar las venta=
jas en "Teoría de lo:; Costos Comparativos", que perm~nece \dgente en nues-
tros dÍas. El cambio con r·especto a las ventajas comparativas se refiere -
a una concepción di.ferente del valor, del precio y de como éste se forma, -
de la acumulación y más especialmente de los beneficios que el comercio - -
exterior puede aIXJrtar a un pais. 

En relaci6n al valor, se refiere principalmente al valor de cambio -
o sea la proporción en que dos mercancías son intercambiadas; diferente al 
concepto de Ricardo, que está ligado a las cantidades de tral:ajo que han -
sido incorporadas a las merca:ncias . En cuanto al concepto costo Mill lo -
identifica con cantidades de trabajo. 

En el comercio internacional no se presenta la movilidad de factores, 
ni la de capital, ni la del trabajo, Por eso, la existencia de tantas -
tasas de ganancias como países haya y la posibilidad de tantos sal.arios como 
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péiíses existan, en cambioen el comercio interno hay una ·tasa media de gill1an
cia debido a que dentro de w-1 i-cis el cum~r~io, l'egulador de todas l.:is ac·ti
vidades económicas se encuentra determinado i.--or las di.fe1"""2nt:es cantidades de 
traoojo que han sido incor¡:o1"Bdas a sus pn:id;1ctos, o sea, dentn:i de un país_ 
el comE!rcio: regulador de todos las actividades económicas, se encuentra de-
terminado r-or las diferentes cantidades de ·traLujo que poseen las mercancías. 

Por otn:i lado, afinnax' que lo que permite que actúe la ·teoría del - -
valor traR""tjo en una nación es la movilidad de lo~> factore~; de producción - -
Considerando que el costo de producción no l"egula los valor-es internacion".1-
les, tenerrns que el intercambio de mercancías que se llcvll a efecto entre 
¡:B.Íses, esta deternúnado r:or sus costos rclati vos y no por sus costo::..:; 211.Jsolu 
tos. Mill señal.a que "no es la diferencia en el costo absoluto de pn:duccion 
lo que determina el intcrca'llbio, sino la diferencia en el costo com¡xirativo" 
o sea que cada país exporta los a:PtÍculos que p3rci su producción tenga ven-!:~ 
jas expresadas en costos (5). 

J..n reclevante es que los costos, sean menores a los de ot--ro país rx:ira 
que así el pueda especializarse en su producción~ es decir, cosloti que se -
comparen entre países, pero también entre artículos en los que para su pro-
ducción se tienen ventajas, considernndo el supuesto de que sólo se cuenta -
ron dos rne1"cancü1s y do~; países, t.mo en comparación con el otro, tiene ve.nt?_ 
jas: sus costos son menores. Sin e.Jnb3.rgo, los costos ¡xira que este [2.Ís p~ 
duzca esas mercancias no son los mismos. Es muy pn:ilnble que los costos de 
una mercancía sean infei-..iores a los de otra, [.X)r lo cual el raís en estas _:: 
condiciones debe especializarse y exportar la mercancía que le cueste menos 
producir. ( 6) . 

Mill sugiere, que las naciones al comerciar con el resto del mlmdo se 
pn:icuran un mercado más amplio que el suyo pn:ipio. 

Las aportaciones de Hill son dos: 

l. los valores internacionales que se refiere a la proporción en que 
se intercambian dos o más mercancías; por lo cual el valor depende de la reTu 
ción real de intercambio. . re esta manera, el valor de 1ma mercancía impor-
tada no está en función de su costo de producción, sino del costo de produc
ción de las mercancías que tiene que exportar un país para poder pagar sus -
importaciones. Así, formuló la "ley de la demanda recíproca", según la uual 
los productos de un país se cambian por los de otros países a los valores -
que se precisan para que el total de sus exi:ortaciones pueda exactamente pa
gar el de sus importaciones (7). 

2. También, considero que los valores internacionales se ajustan por 
si mismos en relación a los gustos y preferencias de los consumidores. la .: 
relación exacta sobre lo que comercian los países, teniendo corro límites las 
relaciones internas de precios de cada uno de los países comercian·tes , depen 
derá de la elasticidad de sus -iemar1das y ofertas; así, un país no se benefi=
ciará tanto comerciando si su oferta y demandE'. son inel.ásticas frente a va-
riaciones de la demanda y oferta del otro país, respectivamente .. 

Hill se ocup6 de las relaciones entre la protección.y el erecirrúento 
económico, con el Al:'gumento de la Industria Naciente, mas ampliamente aceptii;: 
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do en favor de la pr<Jtección en los países en desarrollo, establece dos - -
dis·tinciones: entre las economías de escala, w1 concepto es t:á tico )' las -
economías de tiempo. Lees primeras se traducen en reducciones de los costos 
a medida que aumenta la escala de producción en cualquier 1romento y las se
gundas, son reducciones de los costos a medida que aumenta la dunJ.ción del 
periodo en que se realiza la producción y se le dice economías dinámicas . -

La segunda distinción que se establece es entre las econorrúas inter
nas y externas, aquí la cuestión reside en si las economÍ~s, ya sean de es
cala o de tiempo, son internas o externas a la unidad toirr:1d01'a de decisio-
nes, o sea la empresa. 

La esencia del argumento de la industria n~ciente consiste en que es 
un ar'gurnento en favor de la protección temporal. 

El elemento temporal puede intervenir en tres fonnas: 

a) El propio api'enclizaje puede ser temponü, característi= del 
periodo de infancia de la empresa. 

b) La imperfección de la información o del mercado de capit~l puede 
ser temporal: a medida que la empresa crece y sus costos l:ajan puede resul 
tarle nás fácil el financiamiento de inversiones nuevas. 

e) Limitar al uso de un arancel, de rrodo que la protección podría -
cesar en cuanto las importaciones del producto hayan sido sustit.-uidas por -
completo y detería ceSaJ:' si la empresa tiene poder monopólico y quieren evi 
tarse las ganancias anonnales. 

L3. teoría Neoclásica es una corriente que surge en l870 con un auge 
espectacular hasta la depresión de los años t.-reinta (debilitada por la cri-
sis económica) . 

Distingue dos grupos: los iniciadores, con Jevons, Menger y Walras y 
la segunda generación con Marshall , Wiesel:', Polm y Pare·to. 

El-objeto de estudio hubo de transfornarse, si a los clásicos les in
teresaba el enfoque de la -producción y las relaciones sociales resultantes, a 
los neoclásicos les interesare ilustrar la situación del individuo, pues se 
expresa en determinada conducta en el mercado, o sea, desvi=n su atención= 
mcia el. 

El principal representante es Alfred Marshall (l842-l924), presentan
do el siguiente esquema, (donde destaca la aportación de Marshall: 

Úls ganancias del Comercio Internacional; Un Análisis Estáti= en -
una economía flexible. 

Úls ganancias del comercio internacional las poderros medir en las - -
siguientes tres fornas: 

A través del excedente.del consumidor.de l'.Ershall. 
De las variaciones compensadoras de Hicks. 
De las variaciones equivalentes de Hicks. 

2B 



El e?:cedente del c..'OnsLUnidor de Mo.rshalJ. mid8 las ganancias derivadas 
del comercio como la cant.idad !Tk'údm1 de l.lrl hiPn qnr• pw~d.; ser suc.tr:iid:i clcl 
ingreso total de un país, sin que éste quede en una situación de bienestar• 
inferior .:ü que f.D.:.;eío. antes d(;:: enLr:ll.J.ld l' el intercambio de bieneG. PreviQ 
mente, se consúl~ra que. el tiro de cr.i.mbio ::.e aju:::i.:a en ·tal fonna que eJ_ va::. 
lar de las C:.•X¡XJrtacione~; es ::;iemprc jgua1 al <le. .l.:1s imporlac:i.ones. 

L3.s gan=mcias se der5.'Jill.""'án de ln OJ)Qrtw1idetd de: jn·tcr·c<1mb:i.a1• bienes 
a i-ielaciones de p1"'ecios diferente::-__;, adju::;tándose la estructura jnterna de -
producción ¿i la nueva relación de precios, péPJ si no e~-; p<.-:lsiLl(~ alterar la 
estructura de prcx.lucción, entonces, 100 factores de producción ~on inrnóviles. 

Los trab3.jos de. la escuela neoclásica, se. concr..m tran en eJ. re.financia 
miento y la cuantificación de los prjncipios gener¿lles establecidos ¡x:ir los
clásicos ~ hacen una j.nvestigución csb""'ec11a del valor. (donde el va]or es -
igual a precio) , ele tal modo que los costos ele producción , así cono los de-
seos de los consumidores, se unen para determinar el precio (Alfrcd I'l>.Psclull 
1842-1924). 

Utilizando el ai1álisis de lu o.ferta y lu dennnda, dcm:)strarun los - -
neoclásicos matemáticamente que , en condicione~; de competencia, cJ_ sisterra 
capitalista aumentaría al m3x.ü110 el bienestar individual, de rnane.ra automá-::
tica. 

Entre 1919 a 1933 la col'I'iente neoclásica recibió Lma a¡x:irtación inte 
resante por parte de Eli F. 1-!ecksche:r y Bertil Ohlin, quienes en rase a las
ideas de León Walras determinaron que en el comercio internacionaJ el siste
na de interdependencia simulti'inea, cuyo principio fLmdamental supone que - -
todas las denuncias y ofertas de bienes y servicios específicos son fLmción -
de su propio precio y de todos los precios existentes, el fw1cionarniento de 
este sistema en libre competencia proporciona, según Walras, los precios de -
equilibrio, al relacionar el efecto de todas las demandas y ofertas cuya in
terrelad ón conduce finalmente a Lmil :::ituación de eguiliLcj_o. ( 5) 

El enfoque del ITDdelo Heckser y Ohlin consiste en inco11x:irar la teo-
ría deJ comercio internacional a la teoría deJ equiJibrio general, haciendo 
notar que eJ comercio mundial no dete cxpJicarse a partir de los costos corn::
parati vos sino del fwidarnento de los mismos o sea en la diferente dotación -
de factores productivos en cada país o región. 

Obser'Vando, que las regiones se cai"Bcte:rizan por disponer de difer'en
tes ·recursos productivos y que aJ estar dotados en abwidancia de ciertos re
cursos específicos, naturales o generados por cada comwiidad, están en condi 
ciones de producir a menor costo determinados artículos que produzcan otras
regiones que estén dotadas de abundantes factores diferentes._Ohlin analiza ::
eJ movimiento internacionaJ de mercancías relacionandoJo con el empleo de -
los factores productivos, o sea, en el mercado el precio de Jos factores pro 
ductivos de w1a mercancía terminada depende no solo del precio de los facto":" 
res productivos sino del precio de todas las mercancías. PoP lo tanto, hay 
una doble inteix:lependencia : de un lado , entre los precios ele las mercancías -
y de los factores productivos y, entre las remuneraciones y la distribucióñ 
del ingreso que determinan la estructuro. de la dET.'a:nda; adei:-ás, luy otros ..;:: 
aspectos, como Ja tasa de interés y el tipo de cambio, que infieren wi con--
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junto de variables, que están en contínua interdepende.ncia (donde radica la 
teoría del equilibrio económico), es una recíproca detenninación de numerosos 
me1'Cados intert'elacionados que finalmente comucen a un sistena circular en 
donde la causal result¿¡ sausado. (.5) 

F..n el comercio el factor> cletermincmte es el p1'ecio, consecuencia final 
de la oferta y dernmda. En general, existe entre todas las unidades produc
tivas y las ioam--:is de producción de tm leido, y de éstos con las unjdades de -
consum:i de oh"O lado, w1a interdependencia que es resultado de la intercone>: 
ión de todo el conjllllto de nBgnitudes que determinan la estructura de los _-::: 
precios, dados en el ingreso y el awmce tecnológico. 

L3. interdependencia canprencle un conjunto de variables como los pre-
cios de los factores y de las mercancías acab'ldas, el nivel de ingreso y su 
distribución, la pl"Oductividad de la fuerza de trabajo, el capital acumulado, 
las condiciones técnicas de la producción, el grado de or.ganización económi
ca y por ciertas condiciones institucionales. 

Ohlin, en la teoría de Ja JocrJ.lización, considera que los recursos -
naturales son limitados y están distribuidos en form3. desigual en el globo -
terrest-re. 

Así se observa, que la explotación de estos l'ecursos na·turales condu
jeron a los individuos a la especialización en determinadas actividades y a 
crear instrumentos de trab3.jo y técnicas apropiadas para la explotación de 
dichos recursos. Sin ernb3rgo, cuando la humanidad avanza, surge la susti tu
ción de los recursos naturales por p1"0ductos sintéticos, por lo que se resta 
importancia en forma contínua como factoi> ele localización industrial (al pro
greso tecnológico en m3.tcria industrial se adicion3. el desarrDllo de los - -
transportes) . 

Al comercio interregional se le considera com::i una parte de la teoría 
de la localización, en virtud de que la diferencia de oferta de factores - -
entre las regiones geogi:Bfico - económicas determina la localización de las 
actividades productivas; para ello, l1ay que considerar: -

1. - Las regiones se caracterizan por disponer de equipos de factores 
apropiados para pr'Oclucir con ventaja determinados artículos, cada región - -
emplea los recursos 1ffis abundantes, que son más baratos. 

2.- La causa directa del comercio consiste en la diferencia de.pre-
cios de los factores pr'Ocluctivos a través de un lib1'e intercambio de me:t:'C.3!!. 
cías. 

3.- Hay ciertas características del intercambio que ofrecen un punto 
común, la especialización interregional de la producción tiene parecido con 
I<:~ especiali;-..ación individual. El logro de las ventajas de la especializa
cion conduce: 

a) Que ninguna región produzca todo lo que necesite. 

b) las regiones se ven obligadas a comerciar como recurso para -
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proveerse de rra.yor va1"\iedad de mercancfus aprovechando las ventajas del - -
comercio. 

El enfoque de Hecksher Ohlin, al confrontarse con los flujos del co
mercio internacional, parece apro:Ó.m3.rse satisfactoriamente a la realidad -
existente. las causas fundamentales de las redes de comercio internacional 
parecen encontrarse en las diferencias estructurules en cuanto i1 la disponi 
bilidad de recursos. ·-

Estos no están disücibuidos e..n la misma proporción entre las nacio-
nes y, frente a las dificultades para su empleo de una nación a otra, cada 
una tiende a especializarse en la producción de los bienes y servicios más
apropiados a su tipología de recursos. J.ns excedentes resul·tantes buscan :
intercambiarse en el exterior por productos cuya obtención no se ajusta a -
la estructura interna de recursos. 

Partieron de dos principios más ajustados a la realidad: 

a) las diferentes dotaciones est-ructuralcs de recursos de las nacio
nes en términos de tral:ajo, capital y tierra. 

b) las diferentes intensidades de recursos necesaPios ¡BJ:B la proou_c:: 
ción de diferentes productos. 

Resumiendo, se observan los siguientes puntos: 

1. - la condición prirrsria del comercio internacional es la existen-
cía de diferencias regionales de oferta de factores. 

2.- la razón principal de la localización se debe a que los :factores 
de la producción están distribuidos en forTIB desiguales; tierPa, cl:ina, - -
mano de obra, técnica, capital y organización. 

3.- la diferencia de oferta de los factores y el precio de éstos 
influye sobre la localización de la producción y sobre la dirección del co
mercio. 

4.- las dif"erencias relativas de los p1'ccio;:; llcgil.11 a ser diferencfas 
absolutas y susceptibles de comparación, al establecerse un tipo de camJ:;io. 

Paul Samuelson se refiere al IT'Odelo sueco, de fonra. más simple: el -
comercio internacional, paralelamente a los beneficios recíprocos que pueden 
generar, conci.=e, para la igualación del costo de los recursos: o sea, se -
contribuye para aliviar parcialmente la escasez en todos los países, de los 
factores de producción menos abundantes, siempre y cuando, si los =virnien
tos resultantes de ·1as diferentes disponibilidades estructurales de tierPa,
i:r'al:ajo y capital no fueron bloqueados por protecciones arancelarias y otras 
restricciones impuestas sobre los flujos natul'.'ales del comercio mundial. (7) 
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Ll1 Teoria Keynesici11a 

Como consecuencia de la pdmera. guerra rnundial, a su conclusión se -
presentaron carnbios en la estructura del comercio :Uiternacional, el pat-rón 
oro :fue suspendido y los tipos de cambio fluctuaron libremente, Adem§is, _-:: 
Inglaterra deja de ser el centro acreedor mtmdial, cediendole el lugar a 
Estados Unidos, lo cual provocó efectos importantes sobre la corriente de -
capitales y el comercio internacionl. (.5) 

Ll1 econom:La de la ¡:osguen.'a no pudo recuperarse para obtener las CO!:!_ 
diciones de estabilidad anterior-es y por ello, los esfuerzos por liberalizar 
el comercio internacional, restablecer el patr6n Ol'O y normalizar la corrie!:!_ 
te decapitales fracasaron con la gran depresión de 1929, iniciada por el - -
crac financiero. 

la depresión produjo una desocupación mundial sin precedente, un nota 
ble abatimiento del nivel de comercio internacional y dio origen a medidas ::
restrictivas y a políticas ifftervencionistas por parte del Estado. Por los 
desajustes entre ingresos y pagos internacionales, surgieron los controles -
directos al comercio y al cambio exterior; el comercio bilateral fue un con
ducto muy usual. 

La escuela Keynesiana surge ante el período de crisis de la década de 
los veinte (ante el problena de los ciclos de negocios y de las depresiones 
e inflaciones. Con la gran depresión de 1929, John Maynard Keynes publica -
La Teoría General del Elnpleo, Interés y Dinero en 1936. 

Keynes sugiere que el gobierno debe intervenir P..n la economía. 

Con la teoría Keynesiana se da una nueva explicación al proceso de -
ajuste de la l:alanza de pagos y sobre J.a fluctuación económica entre los - -
países; adem3.s, reconsidera las causas y los efectos de los tipos de cambio 
fluctuantes, lo cual hace que se presente un nuevo enfoque pare. la política
comercial. -

En la teoría clásica la solución a los desequilibrios de la relanza de 
pagos correspondía a una concepción monetarista. El país que se raya en - -
déficit culJr>iría sus pagos en oro: por lo cual los costos y precios deben -
!:ajar en los países con déficit, impulc&ndolos al aumento en los países con 
superávit, y por lo tanto, las impoPtaciones en los primeros se veían frena::
clas y las exportaciones estimuladas, el proceso de ajuste se completare con 
acción de la tasa de interés sobre los novimientos de capital, SegGn, lo añ 
terior estas relaciones de precios y tasas de interés permiten que los dese::
quilibrios de la balanza de pagos se autocorrigan, a través de los cambios -
operados en la ccantidad de dinero y sus efectos sobre los precios y el co-
mercio exterior. (5) 

Sin ernl:ergo, la escuela Keynesiana observó que la elasticidad precio 
de las exportaciones e importaciones era pequeña o sea que eran inferiores a 
la Uffidad, Por lo que habrá una tendencia hacia el equilibrio en los pagos 
internacionales a través de cambios en el ingr•eso y el empleo nacionales; o 
sea, el desequilibrio comereial entre los países no puede continuar• indefin.:!:_ 
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damente, pol'.'que el país con superávit de :imJ)()r'tación tendrá w1 efecto depre 
sivo sohre el inercso y lo ocup.:ición y fi.nalrne.nte reducirá su denBnd:1 de -=
importaciones, por su parte, en el ¡xús con excedente de ex¡-orración el :in
cremento del ingreE">O y del empleo ocasionará :incrementos de :unportaciones,
observando con ello que no necesariamente intervienen movimientos importcm
tes de los precios. (5) 

Keynes 10 dio m-:iyor importilllcia a la sol:n:>e.p:roducción y a la desocu-
pacion general invohmtaria. la política monetaria deja de ser el centro -
de atención y en su lugar se considera a los efectos que los hábi.tos al - -
gasto y al ahorro tienen sobre la corriente del ingreso, 

Escuela l'bnetarista. En las Úl tiJJ13.s décadas, ha liabido algunos que 
prefieren las disposiciones m::metarias =mo instrumento normJ.tivo principal. 

Milton Frieclnan profesor de la Universidad de Chicago, sefiala que el 
principal pn:iblei!B. del proceso del crecimiento económico controlado mediante 
la expansión de dinero se deriva del tiempo requerido para que los caJnbios 
en la oferta del dinero ejerzan su influencia sobre el producto. las nomas 
monetarias m::idernas tratan de controlar la economía mediante la manipulación 
de tasas de interés, el mercado para los valores del gobierno y los requisi
tos de reserva, así com::> también mediilllte regulaciones directas y específi-
cas (ésto es más =nvenientc en épocas de inflación). (7) 

las autoridades monetarias o Ltlllcos centrales, al tratar de estimular 
o deprimir sus economías , tienen a su disposición varios instrumentos, co1ro 
ya se mencionó, los rrás utilizados son la nanipulación de la tasa de interés, 
el requisito de reserva obligatoria de los b:lncos, y el mercado para las - -
obligaciones del gobierno, aderrás de algunas regulaciones directas. 

El grado hasta el que el dinero responderá a los conLLDlcs de cual--
quier tipo dependerá por consiguiente de la estructura institucional d"l si~ 
tema h:mcario. 

El estructuralisrro: Actualmente el crecimiento lidereado por las ex-
j)()rtaciones opera por intermedio de reacciones en cadena semejantes pero - -
está sujeto a mayores limitaciones. Hoy los países menos desarrollados se -
quejan de que el régimen de competencia es mayor; por lo tanto, hay mayor -
número de barreras para el pleno desarrollo de nuevas industrias de exporta
ción, y las relaciones de intercambio de productos primarios y tradicionales 
y rranufacturados de baja tecnología j)()r productos manufacturados de al·ta tec 
nología y servicios, lo que desfavorece a las naciones sub::lesarrolladas con
estructuras primarias y·secundarias de producción. 

la tasa de expansión de las exportaciones revela en la mayoría de los 
casos, una fuerte correlación directa con el crecimiento del Producto Nacio
nal Bruto. Mediante la activación de las exportaciones, las economías en -
las exportaciones, las economías en las fases iniciales de su proceso de - -
desarrollo, pueden tener más fácil y :r.ápido acceso a los bienes de capital y 
servicios básicos, internamente no disponibles y necesarios para la diversi
ficación industrial y la aceleración del crecimiento, la activación de las 
exportaciones de bienes cuya producción se ajuste a la estructura interna de 
recursos es la mas firme garantía de la capacidad de importación de la eco--
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nomía, A medida que esa capacidad sea indispensable fXJ.rD la promoci6n del 
crecj1uiento ,éste i:odrá ser rrás acelerado a través del comercio exterior, -
F.l &"1J1tenj¡niento ele r>eclt'S jnternacionaJ.es de ccrnerc.io, basadas en las dife 
rencias estructurales en cuanto a la disponibilidad de recursos de los - -;:
p:iÍses~ pcx.lPá fa.vorecct• el :i.11lc.r>Ca.n1Liv ti..:: p..::cur·.~os .:..iLl1nc.l:intc.:-. i:or 1."'C.Curso::::; 
escasos. 

los est.-r•ucturalistas representan a la escuela O~pal:i.na y s:e }1...".111 - -

esforzado en comprender y dar soluciones o. los pn:iblerr..-is de A'llérica Lc-it.ina. 
Tratan de e.xplicar la .falta de desarrollo en Nnérica Latina y formular nor 
nas para acelerar di.cho desarrollo en el futuro. 

Esta escuela señala, que el sistema. de comercio y t1nanzas interna
cionales parece favorecer en rrayor p1'0porción a los ¡xúses industrializa-
dos. Esto quiere decir que las ganancias de la división y especialización 
iJ;terna.cional y el ;omerc~o subsiguiente de los excedentes benefician con
tJ.nuarncnte a los f--\'-.U.Ses m3s T.,icos del mundo. 

La propuesta que plantean los est.-ructuralistas fXJ.ra las economías -
latinoamericanas es en relación de que debe reformarse para asegurar el -
funcionamiento eficiente y equitativo de las instituciones capitalistas. 
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3. La Exportación v los J-~crCLtdos IrrteiTiacionales 

la expor•tación es una venta que se r>ealiza nÉ.s allá de las frDn-
te:ras arancelarias en las que está situada la empresa, E.>:perlar es ven 
de:r, buscando penranecer en el mercado o de otra forna las operaciones -
se:rán disperas, fraccionadas y tenderan a sucumbir, la tecnología apli
cada deber'á innovarse :¡:ara que cl prDducto se nantenga en el mer'Cado y_ 
en el momento debido al avance tecnológico nos permita sustituir el - -
prDducto de acuer'Clo con el proceso de modernidad. Ante una e:xporlación 
determinada el empresario debe tenei0 en mente todos los factores que -
utilizaría para vendei• en su propio mercado, naturalmente, algunos nás; 
los incentivos de la Admi.nis~-raci6n Nacional que le favorecen, las ba-
rreras que va a encontrar en la Aclrninistración del ¡:>3.Ís al que dirige -
las ventas, y también considerar las técnicas p1oapias de la venta, dise 
ño, emmlaje, trBnsporte, contrBtación, etc., son algo dis·tintas en el 
come:rcio internacional. 

Una vez que el e:·qx:irtador conoce .lo que puede denominar 1 la in-
fraestructurB económica mundial", está en mejor>es condiciones par>a lan
zarse a la difícil aventura de vender sus productos en los mercados in
ternacionales, 

En la primera etapa. se tr'1tai-ti de detenninar, con precisión, cuá
les son los productos que interesa exportar, después se intentará fijar 
soilr'e a que mercado conviene penetrar> y solamente en una tercera fase -
se pr>eocupará de la JTBnera de realizarlo: del cómo y el cuándo de las 
ventas al ext:rB:njero, -

El punto de par>tida es de que un exportador tiene un producto ex
por'table, que deberá adaptar a las necesidades del mer>eado externo, pe
ro que ya está claramente definido, Para ello, escogió un procedimien
to estadístico de selección de producto exportable, Fbsteriormente a 
este punto, analizó aspectos cualitativos tanto o más importantes que -
lo descubie:rto a través de los datos o númer>os, 

Pa:r>a ello, la importancia de resaltar la necesidad de los contac
tos personales que se requieren para llevar a cabo una adecuada selec-
ción de los mercados que puedan resultar más interesantes para J.os pro
ductos que se pretende exportar>: las entrevistas con personas familia
rizadas con un cier>to mercado, la asistencia a ferias o a la realiza-
ción da un viaje de prospección son 1 en este sentido, factores importan
tes a tener en cuenta una vez final.izada la selección y antes de arries 
gar colocando productos en el exterior>, -

En el caso del industrial, la selección del producto a exportar -
por el empr>esar>io ser>á eligiendo uno o var>ios de sus diferentes produc
tos para lanZar>se a la exportación, debe ser, en primer lugar, la exis
tencia de excedentes exportables y la previsión futura de su evolución 
dada la posibilidad de una expansión de las producciones o la contrac-=
ción de la denanda interna. 

Para un estudio exbaustivo de las posibles alterna.ti vas, el eJ.:JXlE_ 
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tador debe analizat' todos los produc·tos que pueda a.tarcar su actividad y -
que, en principio, coinciden con todos los bienes que se producen en la -
economía. nacional o bien los productos f abicados en otras na.ciones que - -
puedan importar con vistas a su pcsterior reexportación, 

Por ello, el indust-rial debe extender su investigaci6n a todos aque 
llos productos que se incluyen en su gama de oferta, Para lo cual se re:: 
quiere de una selección preliminar, Es conveniente recoger los datos de 
cantidad y valor para considerar la variación.al est~rar la variación - -
del precio medio y agrupar los productos homogéneos y conocer el valor mí 

· nimo y máximo de las e:-..-portaciones; la observación por un período deten-nI 
nado, permite fijar la dinámica ex-portadora de un cierto producto, así 
cerno conocer las estadÍsticas internacionales de comercio exterior para -
determinar las posibilidades de los productos de exportación de acuerdo a 
los consumos hechos por otros países (Naciones Unidas y OCDE publican la_ 
infonnación, y el &mcomext proporciona cualquier dato al exportador) , 

la selección de los mercados para la exportación; Cuando el produ2_ 
tor o exportador que dispone de un producto para la exportación se enfren 
ta con el dilema de elegir uno de entre 17 5 mercados nacionales que hay :: 
en el mundo para colocar sus productos, su decisión debe derivarse del -
estudio de mercado preoio, 

Si un país es ya importador de productos del país del exportador, -
o de productos similares de otras procedencias, se puede estar seguro de 
que el mercado es accesible, hay que determinar la forma y las condicio::
nes. 

Si en el mercado observado no importa el tipo de producto, puede -
deberse a que sea autosuficiente o, incluso, excedentario en él, o bien a 
que su demanda interna no conozca el tipo de artículo disponible, En el 
primer caso pcdrá verse si se puede llegar a compartir con los oferentes
domésticos en su propio mercado, En el segundo la empresa pcx:lrá crear 18 
necesidad de los consumidores, sí dispone de recursos para el lanzamiento 
publicitario y las campañas de promoción, la comparación de las exporta
ciones del producto prepuesto realizadas por los países a nivel interna-
cional, sirve para establece:i.' la potencialidad exportadora de los países 
en el artículo objeto de anáLisis, Con ello, además de detectar los - :: 
clientes ]_)Otenciales importantes en el mercado mundial, puede verse qué -
paises oferentes se reparten la 11E.yoría de las plazas del producto estu-
diado, para percatarse de la importancia que puede tener datos como pcbla 
ción o proximidad geográfica en el momento de decidirse a exportar y de =
la competencia que tenderá que enfrentar para vender a los países import~ 
dores, 

Siempre que la homogeneidad del grupo estadístico lo pernüta, pue-
den verse también las relaciones existentes ent-re los precios medios de -
exportación y los procentajes de dominación del mercado total por cada -
uno de los paises exportadores, 

la exporrtación es necesaria para compensar las importaciones , es --
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decir, para equilibrar la talanza comercial. Pura los industriales es -
muy i.mpo1·tant8 como cst.J.bilizador de prG-cios en el mercado :inte .. rno y A<le
nás como regulador de mercados, esto es, si el consumidor interno no -
compra pc>r situaciones de temrx:.n:-ada o crísis económica, se pueden lor,rm1_ 
opera.cienes con otrús mercados extrunjeros. ( 7) 

Una empresa deb2 exportar, al aceptar que el paÍs requiere con urg~ 
cia incrementar sus exportaciones, con el propósito de nivela.r'I el desequ:!:_ 
librio en sus pagos con el exterior y obtener ingresos suficientes para ;. 
financiar el proceso de industrializaci6n y desarrollo, Desde un enfoque 
enpresarial, el objetivo de la exportación lo constituye; obtener benefi_ 
cios. Tomando en cuenta que la expor1:ación es una venta, interesa que se 
realice con beneficios. 

Al presentar el mercado internacional una demanda mayor que el mer
cado interno, por ser m-'ls amplio el número de sus consumidores potencia-
les, aquel ofrece, en consecuencia, posibilidades superiores para que las 
empresas realicen buenos negocios e incrementen sus ventas. Así, la ex-
portación ofrece: en primer ténnino, los beneficios result.:mtcs del in--, 
cremento sustancial de las ventas ( es decir, mayores utilidades a corto_ 
plazo como resultado del propio aumento de las operaciones); tma reduc-
ción :importante en los costos ele producción y operación (derivada de un 
mayor volumen en la adquisición de materias primas, partes, etc.); y el 
uso mas racional tanto de la capacidad instalada de las empresas , como de 
los recursos técnicos, humanos y materiales. 

Es conveniente, hacer la observación que existen economías de ex-
poi"i:ación y economías exportadoras, las primeras son aquellas que se de-
clican a extraer materias pr:im3.s (minerales, agrícolas, ganaderas, etc.) ,
que luego importan del exterior (generalmente en parte de proceso de in
dustrialización de los productos participan empresas comerciales extranj~ 
ras) . las economías exportadoras son las que fabrican productos, con ma
terias propias o importadas y luego exportan una parte y otra la venden. 

También puede canentarse de las empresas de e;.,.-portaci6n, son aq ue-
llas a las que los e.xtranj eros les compran sus productos sin tener necesi 
dad de salir a venderlos al extranjero. 

Causas de la exportdción, la eo-.-portación, corro cualquier efecto, -
tiene diversas causas. la causa histórica, o clásica, de la export.3.ción_ 
radica en la división internacional del trabajo, Ningún país produce to-
dos los productos en las mismas condiciones ventajosas; debe producir -
aquellos en los que tiene vent.3.jas para el vender éstos obtener los que le 
son más difícil o más costosa su producción, · 

El empresario eficaz debe utilizar la más rroderna tecnología sino 
quiere ser despalazado d'ü mercado nacional; y la tecnología no es sólo una 
cuestión de procedimientos de fabricación niejopes máquinas sino también -
ele dirección. Cuando se utiliza tecnologfa moderna se amplían las series_ 
de la producci6n, generalmente se rebajan·los costos y ta¡nbién los precios; 
pero al ampliarse el nGmero de productos es preciso encont-rar un mercado -
más amplio en que colocarlos, 
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Por ello hay que export<lr, po1"'c¡ue se utiliza tecnología, que oLliga 
a la fabricación en grandes series, 

Una empresa competente, crn: 1_:ecnol.ogía avanzada,/ está obligad<: a -
expo1--tar. Una empresa que no ut:J.liza tecnología actual pone en pel;igro _ 
su existencia en el prxopio mercado nC1cional, 

Según reciente clef ioinión de Humlx>rto Agnelli 1 la a,cti vi dad e>::por.,, 
tadora, es la omnipresencia del cambio y la "amenaza constante de la obs~ 
lescencia" , la empresa tiene que e..'<pürtar para alcaJizaP la competencia -· 
necesaria que le penni ta defenderse en su· propio rnePCado contl'a la.s impo,::: 
taciones extranjeras. (7) 

Después de lo comentado antCPiormente, podcmos al'inrar que la ten--, 
dencia mundial, obligada por el avance de tecnología, nos lleva a una si~ 
tuación de total interdependencia y li!Eralización del ccmercio. 

Así corro nntes se ha indicado que existen diversas causas para expo;i::, 
tar, también existen otn:is motivaciones y finalidades; la empresa export~ 
dora diversifica riesgos, ex-perime:nta en el mercado mundial las variacio
nes del gusto de los consumidores.y las novedades de los productos de la 
competencia, aprendiendo en el campe del comercio internacional los sist~ 
mas y fonnas mas recientes para vender y ampliar ventas, mejorar sus pro-' 
duetos y obtener una serie de ventajas que van desde posibles fuentes de 
financiamiento externa hasta una mejor :Umgen en el propio merca.do nacio
nal. 

Se considera conveniente que la exportación asegure el cont.ínuo ere 
cimiento de la empresa gracias a la capacidad demostrada al saber conquis 
tar los mercados exteriores hacia los que exporta. -

El concepto de Know-How v la transmisión y tecnología,- El Know-How 
incluye no sólo el conjunto de procesos técnicos dam:LJ1ados por una empresa 
o persona moral, sino puede rcfePirse también a la habilidad técnica y - ~ 
experiencia profesional de ciertos especialistas para el manejo de algunos 
p:n:>blemas relacionados con la producción industrial. 

La primera forna de adquirir el Know-How, lo constituye la investig~ 
ción tecnológica pl'Opia. 

Otra de las formas de adquirir esa tecnología y ese Know~Eow que re
sulta indispensable para el desarrollo económico, ·10 encontramos en la - ~ 
compra de la tecnología existente, en el arrendamiento de la misma, o en -
la concesión voluntaria que pueden hacernos los países más avanzados o los 
organismos internacionales, a través de la asistencia técnica. 

El problama de las patentes ha constituido un verdadero cuello de 
rotella o nudo de obstrucción, que bloquea en forna irracional el desenvol 
vimiento industrial 1 y consecuentemente el progreso econ8mico de los países 
en desarrollo. Sin eml::argo 1 el factor tiempo se ha convertido en una espe 
cie de enemgio de los sistemas de patentes puen ,;O>l ~irar el período de ::" 
vigencia de éstos queda autom&.ticamente libre la·· utilización de la técnolo 
gí'.a, que monopolizab:m, -
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la jmrortancia de este hccr.c no puc:dc sci.• c.::-:ageJ:.\;\JP., A partir de la 
tecnología libre, se ha creado en alVJT'.OS casos, una tecnol.oe:ta moden1a -
y eficiente, que ha permitido el crecimiento ÍJidustria.1 1 de '"quellos que 
han operado con audasia, imilgÍJ1aci6n y el conocimiento suficiente p3.ra "'-:;:: 
servirse de las patentes antes citadas. .. 

La mejor fornia de utili'zap tecnologÍa libr'e 1 consiste en agrega.rle 
wves-tigación científica pa:r'Cl, encontra.r nuevas aplica.cienes o wdtrDducir 
perfeccionamientorr¡uela modernicen o aumenten su eficacia, Por lo tanto, 
los empresapios que desean nianeja.r racionalmente sus organizaciones del::e~ 
rán tener presente, cuando traten de utilizar> tecnología libre 1 que sólo 
el perfeccionamiento de ésta permite Ope:r'ar en .forn¡a efici.en·te en los mer 
cadas internacionales donde concurren empresa.s que cuenten con todos los""' 
J:'ecursos disponibles. ~ 

La conclusión que podemos presentar es que cualquier empresa, que -
desee realmen·te competir en los mercados tanto nacionales como internacio 
nales ,.:-deberá hacer esfuerzos de la magnitud que sea necesa.ria ).)3r'Cl. lograr 
la independencia tecnológica, es decir para creap su propio Know-How, 

La creación de dicho elemento, no es en realidad tan difícil como 
podría paPecer a simple vista, Es verdad que la investigación·requiere de 
elementos que son costosos; y que en ocasiones la JJBgnitud de los mercados 
de nuestros países no es lo suficientemente grande como para justificc!J:' la 
utilización de tecnología complicada. A pes= de ello, existen muchas fo!:_ 
JIBS de crear y aprovechar la tecnología propia ya sea financiero de Vc!J:'ias 
empresas que estuvieran ÍJ1teresadas en determinado proceso o ÍJ'lvento en -
pap-ticular; o a través de la integración multinacional . ej , : como lo que 
se ha logrado en AIADI, que 11\'edÍaffte la investigación de los recursos de 
v=ias empresas, está tratando de hacer viable el nivel de v=ios países 
lo que a la escala ele una nación parece impracticable o incosteable, 
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4. la =lítica come.n'.:!ial 

En la presente década es prioritaria en la economía del país, y esta 
intimamente vinculada a la pclítica financiera, a la ¡:ol.ítica cambiaria y a 
la pclítica fiscal, sobretodo considerando que el gobierno actual de acuer
do al mxlelo de sustitución a las exportaciones y para aJ.igerar la deuda ex 
terna, provoca el ingreso de México al GATI' e incorpcra una ¡:olítica libre"'.:° 
cambista en el comercio exterior, para crecer lucia afuera y estabilizar la 
economía para logl'.'ar in=ementos ¡:ositivos en el Producto Interno Bruto - -
= en décadas pasadas (acorde a la clist-ribución ele ingresos que requiere_ 
el paÍs). 

la política econorruca trata de fomentar las exportaciones nacionales; 
es por ello prioritario que la pclítica comercial exterior defina cuáles -
son los tipcs de producto que la autoridad econémica desea que no sean ex-
portados. Ello se hace a través de la prohibición de e>..-portar ciertos pro
ductos o mercancías que se estima son necesarios, ¡:x-ira ello, fija aranceles 
de exportación que desalienten la exportación de determinados bienes; ej.:
como pueden ser materias primas no elal:Dradas. 

Por otro lado, la experiencia nos ha demostrado que debemos diversi
ficar los productos para evitar que de uno solo, como es el petróleo depen
dan los ingresos de las e>.T..ortaciones. Además de que también se busca di-
versificar los mercados, para evitar que la venta de las exportaciones de-
pendan principalmente de un mercado, como sucede arora con Estados Unidos. 

En el caso de !?alanza de Pagos, la ¡:olítica comercial exterior debe 
implementar las estrategias y tácticas que logren exportar lo suficiente pa 
ra rrantener el superávit en cuenta corriente que nos permita hacer frente a 
los compromisos del pago del principal e intereses de la deuda externa y -
cubrir las impcrtaciones de bienes que requiere la planta productiva y el -
consumo interno ele productos básicos del país. 

Por ello, es necesario promover los acuerdos comerciales con otros -
paÍses para abrir los caminos a la exportación nacional que intente ir ha-
cia ellos. Una .fornB. de conseguirlo es el establecimiento de regímenes de 
compensación y trueque, que lleguen a igualar las importaciones y exporta-
ciones procedentes y con destino a otro país; como pued-. ser el caso de pro 
mover el mercado intraregional, que en la actualidad representa el 4% la co 
mercialización que se efectua con ALADI, lo cual en décadas anteriores re-=
present6 hasta un 11 o 16% del total del comercio. 

Otra, es la finll3. de acuerdos comerciales que lleve a otros paÍses -
a no pcner trabas a la importación de mercancías de las que sea su princi-
pal sum.iriistrador, por ello, la importancia de participar dÍa con dÍa con -
nayor presencia en Foros como UNCTAD y GA T, para lograr frenar el protec'-
cionismo existente de los países desarrollados. Es prioritario aprovech3r 
los beneficios de un Sisterra General de Preferencias y de Acuerdos de Enten 
dimiehto ventajosos con Estados Unidos, que es nuestro principal mercado y 

-otro, finalmente, es el establecimiento de regímenes aduaneros pre.ferencia
les i med:;i.;mte participación en Uniones aduanera& y zonas .de libre comercio, 
cerno se esta negociando que participemos en Mercado Común Canada- Estados -
Unidos. 
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El presente gobierno, se ha percatado de que no tosta con la polí-
tica comercial en sentido es·tricto para conseguir que los e_xportadores na
cionales incrementen sus ventas al extranjero. Ello Ju conducido que en -
el PND 89-9lf se continue considerando adoptar políticas específicas de fo
mento de las exportaciones que se rranifiesten, pre.ferentementefl canalizar 
en un sólo organism::i la premoción y financiamiento del comercio exterior,
º sea, el Panco Nacional de Comercio 1:::-rtcrior y la creación de = serie -
de estímulos que hagan más rentable la exportación para las empresas nacía 
nales, que lo atiende la SECOFI. 

Analizando antecedentes en materia comercial, el mundo vivió sus -
años dorados entre 1950 y 1970, el i,-icremento de las exportaciones superó 
el de la producción con ello, las economías de los países en desarrollo -
crecierontambién a ri"bnos superiores a los aumentos en su población. Sin 
emrergo, no se reflejó tal comportamiento en un avance sustancial en los :: 
niveles de vida de los países en desarrollo; en cambio, los correspondien
tes a los desarrollados se elevaron como no había sucedido antes, esto se 
del:e principalmente a que la distribución del ingreso en los países en de:: 
sarrollo es inequitativa y a que los beneficios de expc"1nsi6n del intercam~ 
bio no fueron simétricos. 

Por ello, la importancia de que los paises en desarrollo participen_ 
en el GATI y en la UNCTAD que les permite negociar sus productos en el mer
cado internacional y mejorar sus relaciones de intercambio con los países -
desarrollados. 

Relacionado con lo anterior, poderros comentar que las primeras eta-
pas de industrialización de los hoy llc--unados países desarrollados se sust~ 
taran en un franco proteccionismo, Por ello en ·e1 período de 19lf0 a 1970,
México adopta el modelo de sustitución de iJnportaciones para lograr su in~
dustrialización (su marco teórico estuvo rosado en la experiencia sucedida 
a los desarrollados) • La débil capacidad para exportar que implico el mode 
lo sustentado en el mercado interno, genero a largo plazo un secular dese-=
quilibr'io comercial; para cubrirlo se recurrió al ahorro externo y en los_ 
setenta se ·aprovecho los ingresos petroleros, con sus límites subsecuentes_ 
al rajar el precio internacional. 

El modelo de sustitución de iinportaciones que tienen ingresos fijos; 
también con frecuencia, conduce a graves desequilibrios internos. La infla 
ción generalizada que padecemos los países latinoamericanos es un ejemplo :: 
conéreto de ello, derivado del endeudamiento externo de las décadas pasadas, 
Aún cuando esta forma de crecimiento ofreció durante un tiempo márgenes de 
m3niobrapara administrarla política eoonórnica·con cierta flexibilidad, se 
presenta una tendencia a que se reduzcan y de no efectuarse los ajustes ne
cesarios en su oportunidad hacen que los países para continuar su industria 
lización se endeuden. ( ) -

Es por lo anterior, muy difícil calificar a priori una política co-
mercial, para hacerlo es necesario analizar su papel en el contexto de la -
estrategia global de desarrollo económico. la eficiencia de la política -
comercial. para contribuir al desarrollo depende, entre otros factores, de -
la orientación y.eficiencia de otros instrumentos ma.cro~económicos y secto
ri'ales, de la capacidad para coordinar a todos ellos y de las condiciones -
internacionales prevalecientes. 
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Desde luep_;o, es im¡::osiblC! que cada p.:.tís _i.nvente ~.::u teoría de come.r-
cio internacional, pero ·tampoco es SQilS<Tto aplicar de mmen:i. estricta los -
esquemas que se deducen de la teoría. l..as diferencias en el grado de desa
r=llo, las condiciones políticas y sociales, la dotación de recm•sos, el -
nivel de la tecnología, el acceso a otros mercados y las condiciones del -
entorno internacionaJ., jm¡::onen condicionantes di f,orente'." til riuno y m:igni-
tud de la protección o apertura de las economías. 

Es una estrategia de crecimiento recia afuera, las variables nBcro-
económicas se comportan de manera !l'ás dinámica y 1.-ransparente. Por tanto,
es necesario una atención más cuidadosa y una absoluta coordinación de to-
dos los instrumentos de política económica. Para un país en desarrollo co
mo México, que ya posee una planta industrial de importancia. Si se aplica 
el rrodelo en forma adecuada y opo1'tuna, la nación tendrá !lByor capacidad de 
respuesta para aprovechar sus ventajas. 

Para dar viabilidad a esta estrategia es preciso prestar atención a 
dos g:rBDdes areas: 

!..a primera es de carácter interno y se asocia con el manejo de toda 
la política económica. L3. segunda se vincula con el conte>..-to jnternacionaf 
y se refiere a la capacidad de asegurar el acceso de los productos mexicanos 
al mercado internacional. 

Política Económica y Objetfvos de ~9;__Política Comerci4: ~ febrero_ 
de 1983 el Estado Me.xicano refonno el articulo 25 de la Constitucion de los 
·Estados Unidos Mexicanos, elevando a rango constitucional la acción guberna · 
mental en !lBteria de planeación, estableciendo el Sistema Nacional de Pla-
neación Democrática, Como resultado de ello, el 30 de llBYO de 1983 se publi 
có el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, Establece que en el marco del
PND se jerarquizan los instrumentos de la planeación para que a partir de -
un plan nacional , se formulen y se pongan en vigor programas sectoriales y ·
se asegure la congruencia necesaria de las accinones propuestas para alean-
zar un cambio estructural en cuatro áreas: desequilibrios del aparato pro-
ductivo y distributivo; insuficiencia del ahorro interno; escases de divi-
sas; y desigualdades en la distribución de los beneficios del desarrollo. 

El PND reconoce riue el secular deseauilibrio externo-escaces de divi 
sas está asociado con las pautas de industrialización que siguió el paÍs eñ 
el pasado·, y afirma que la recuperación de las reses del desarrollo economi 
co y social depende de la capacidad de la planta industrial para contribuir 
a la.satisfacción de las necesidades básicas de la población, para lograr -
una creciente integración del aparato productivo y para vincularse eficien
temente con el exterior. 

la estrategia de desarrollo establecida en el plan, persigue una - -
reestructuración pr.u~unda del modelo de industrialización y del ·comercio -
exterior de tal forma que éste sea capaza de generar las divisas necesarias 
para satisfacer las necesidades de la economía en su conjunto. 

Por ello, se planteó la revisión de la política de comercio exterior 
pqrq ;inducir, a través. de ésta., \.lilC\ as.;ignación eficiente .de recurs.qs. .acorde 
con las prioridades nacionales y atender así los problemas de balanza· de ,-
pagos. 
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Por- ello s1.; r'evisó y Jl).)cli.ficó lu polÍt:ic:.::i.. Ce iJrotccción u través de 
la sustitución del penniso previo de importaci6n ror aranceles, rara dar _-.:: 
transparencia a la estructl .. rraa de protección ef0.ctiva, se redujo el L:rrado de 
dispersión arancelaria, se promueve una suS"titución selr:Y;tivu ele imr.:ortacio 
nes y se busca mejorar la eficiencia en la asiviac.i6n de recursos en el pro 
ceso de desarrollo industrial. -

Los desequilibrios internos y e.\.'i:erno que tuvieron su manifestación 
nas aguda en 1982, obligaron a la actual PJ:lrninistración a instrumentai' un =
Prograrra Inmediato de Reordenación Económica, Con este paquete de medidas 
se buscó crear las condiciones que propiciasen un retorno a un crecjm_iento-;
estable, permanente y auto sostenido de la economía mexicana. En este Pro
grarra se incluyeron medidas para sanear las finanzas públicas, recuperar la 
situación :moneturia y defender el empleo, la planta productiva y la b3lanza 
de pagos. La actual política cambiaria busca reflejar el costo de los re-
cursos provenientes del e>..'i:erior, brindar competitividad a las exportacio-
nes mexicanas y racionalizar el uso de las divisas, Por ello, México adoptó 
un sisterra dual de cambios, consistente en un mercado controlado y otro - -
libre. 

En el mercado cont-rolado quedan comprendidas las exportaciones y las 
importaciones de mercancías, al igual que sus gastos asociados, tales como 
fletes y seguros; las operaciones de crédito e;.,.1:erno, tnnto lils del sector
público como del sector privado> el valor agregado en Héxico por las empre=
sas rnaquiladoras y otL'Os concepto de menor cuantía , entre eJ.los , los pagos 
¡:or transferencia de tecnología, así como por el uso y la explotación de pa 
tentes y marcas. Por exclusión quedan comp1'8Ddidos en el mercado libre el
turismo, las llamadas tra.-isacciones f-ronterizas, las remesas de los tral::aja 
dores migratorios, la inversión e.xt:ranjera directa y la remisión de sus utí 
lidades, ciertos servicios de seguros, el transporte internacional de pasa=
jeros y los servicios portuarios y aeroportuarios. 

Este sistema dual se ha mantenido sin variación en lo fundamental -
desde su adopción en diciembre de 1982, aún cuando se hEt introducido afina
mientos opera·tivos para mejorar su eficacia, a fín de evitar las evasiones 
del control o evitar que éste obstaculice sin necesidad el desarrollo de -
las relaciones con el exterior. 

El reciente paquete de medida de simplificación administrativa de la 
SECOFI y de la SH Y CP al agilizar los tramites y facilitar la apertura co
mercial, y el financiamiento oportuno de BAflCOMEXT su dirección y habilita
ción estaban previstos en el Programa Nacional de Desarrollo ( PND ) , en el 
Programa. Nacional de Fomento Industrial y Comercio E.-xterior 1984-1988 
( PRONA'1CE ) , en el Programa de Financiamiento para el Desarrollo y en el 
Programa. de Fomento Integral a las Exportaciones ( PROFIEX ) . 

En el PND se observan, los conceptos de cambio es-L-ructural y de cst-ra 
tegia de =ecimiento hacia afuera. Por lo mismo, ahora se concentran los -=
esfuerzos en la promoción de las exportaciones no petroleras. 

Por lo anterior,. el PASE y el PECE en su estrategia consideran que se 
requiere; establecer una polí:tica CéUllhii'!I'ia adecuada para incentivar las 
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exportaciones; orienta:r1 la polÍtica PUI\:1. que aroye la re<..1riE~rtac:i.ón ele la -
planta productiva hacia el exterior y promueve la selección sustantiva y - -
eficiente de im¡:ortaciones, dentro de una perspectiva exportadora; vincular 
la pequeña y mediana industria con los sectores e.'{j)Ortadores y adoptar una =
:¡:olítica salarial que premie la productividad; eJ.irninar conh'Oles y fomen·tar 
más la actividad econóinica. 

la estrategia negociadora actualmente se desarrolla en dos dirnensio-
nes paralelas con diferente perspectiva en el tiempo: la bilateral y la mul 
tilateral. La primera, dete ser pral?}llática y la segunda, más vinculada a _--:: 
los principios, busca la soluci6n a los problenBs de estructura de econonúa 
mundial. -

Así, México mantiene el sistem3. dual de divisas temporalmente, a fin 
de enfrentar movimientos abruptos de capital a corto plazo sin afectar el 
aparato productivo, mientras se eliminan los desequilibrios fundamentales -
con el e.xterior y se consolida la confianza. 

Dentro del PND se evalu6 la situación internacional y sus posibles -
impactos sobre el país, con el fin de dar respuesta oportuna a posibles ---
cambios. Los objetivos del plan presentan la estrategia general y los lin~ 
mientos para las relaciones bilaterales, regionales y multilaterales, con un 
enfoque glorol y en una perspectiva de mediano y largo plazo. Fundamental-
mente se busca fortalecer las relaciones comerciales con el exterior; fomen
tar de manera rrás sostenida las exportaciones no petroleras; la apertura de 
nuevos mercados y la sustitución eficiente de jniportaciones; elevar la con-
tribución de los recursos tecnol6gicos, administrativos y financieros del -
exterior, de acuerdo con las prioridades de la estrategia y reorientar las -
relaciones financieras con el exterior parB. obtener, en condiciones converuen 
tes, los recursos complementarios que requiere nuestro desarrollo. 

Se reconoce que ante las nuevas condiciones del mercado internacional, 
caracterizado por la proliferación de terreras y por la estreches de recur-
sos financieros, se hace necesario contar con instrumentos legales y opera-ti 
vos que permitan elevar el nivel de exportaciones. Por es·ta razón, el Plan · 
otorga prioridad a las negociaciones comerciales internacionales y las consí 
dera corno el instrumento a través del cual los países industrializados pue-=
den concretar el otorgamiento de un trato especial y mS.s favorable para los 
países en desarrollo, corno es el caso de México. Para lograr los objetivos 
marcados se ha puesto en operación los siguientes programas nacionales: -

PRONAFICE 
PROFIEX 
PITE< 

En nateria de desarrollo industrial y comercio exterior, el PRONAFICE 
es un instrumento operativo que trata de coordinar las acciones de los secta 
res productivos, mediante la pa:Pticipaci6n abierta y comprometida de todos :: 
ellos. 

En el ámbito del comercio exterior y tomando en cuenta la legislación 
sobr'e la materia .del GA'IT, el PRONA.FICE pUE;o en práctica cuatro políticas que 
influyen en el mismo: 
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- Racionalizacj.ón de la rirütecc.ión 
- Fomento a las e~"q:ortacioncs 
- Franjas frontecizas y zonas lillr'es 
- Negociuciones comercj ales j_ntcrnacionales 

Estos objetivos que se enmarcaron en el PND a rin de que el ¡;aís 
amplie y divcrsiíique sus relaciones comerciales, en el PRON.L\FICF. Ja est-ra
tegía aJ. cambio estructuc.:t.l busc;1 (;:;taLücccr las oriienlaciones que a conti
nuación se indi.can : 

ConfonJBr un nuevo patrón ele indust-rialización y especjalización -
del comercj.o e:-:teri.or. 
Configurar un esquern-3. tecnolór;ico m.3.s 0utónorrt). 
Pacionalizar la organfaación indust-rial. 
Propiciar que la localización de la industria sea tal que se util:!:_ 
cc.n plenamente los :t"ecursos néicion:.iles. 
Aprovecrar las capacidades crezrtivas ele los sectores productivos -
for-taleciendo nuestro sistema ele economía mixta. 
Conduci.r el cambio cstn.rctural ]Bcia una socied:id que mejore la -
distribución del ingrem. 

Asimismo, a efecto de aJ.cunza.p metas de u.juste en la estructura pro
ductiva que permita mejores niveles de competitividad y eficiencia en la -
producción, se considero incLispens¿¡blc .fonnular e i.nstrumentar una ¡:olí·tica 
de fomento integral para a¡:oyar los provectos y prop;r-am3.s prioritarios desde 
su fase de preinversi6n hasta la ele comercialización, estableciendo los Pro 
gramas Integrales ele Desarrollo Industrial y Comercial (PIDIC 'S) , a través -
de los cuales se determina. la E:stratep:ia espec5' fic-'1 de c1d--:i Y'rlJJB industri.:iT 
que permite el c¿¡mbio 0struclm0 a1 a este nivel y contribuye al cambio del -
aparato productivo en su conjunto. 

En los PIDIC 1 S por cada rama se cJluncia en fonna específica la estnl. 
tegia ele corto y mediano p1.:rzos y las diversas medidas que permi·tan implan'.:° 
tarlas, haciendo explicitas las reJaciones y responsabilidades de dichos -
PTQgriama.s con otros progre-unas scctoriaJ.cs. 

Estos prograrrEs son integ;icales en v.Ü'ttrd de que: 

1) Permiten prog:rtirnar' el desarrollo ele la rarm en forrna integruda, -
propiciando encadenamientos hacia at-rás y hacia adelante, 

2) Apoyan la aplicaci6n coordinada ele las princi¡::eles políticas e -
instrumentos de regulación, protección y fomento, que permite ga
rantizar el éxi-to de los progrmras y, 

3) Definen con claridad e impulsan la participación y coordinación -
eficaz de los agentes 12conórnicos. 

El PRONAFICE ha pues·to en operación los prograrras automotriz, farma
céutico, bienes de capital, celulosa y papel, aJimentos, siderúrgica y elec 
tro-domésticos; durante el proceso se ha considerado la consulta a los sec'.:' 
tores interesados. 

Adicionalmente, l<r es.trategia que conte.'l!plo el PRON1\FICE en materia_ 
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de comercio exterior se enriquec10 y S8 uso en operacion a través clcl Pro-
granB de Fcmento Integral d8 &.¡::ortaciones (PJ\OFIIX) publicado en abril de 
1985. Este programa se sustenta cm la coordinación de instrumentos y ¡::olí
ticas; la concertación de metas, accionDs y .:i~o:/o::; ~ 'J la evaluación y con-
i:r'Ol de los resultados~ I)e hecho, es·te programq busca prorr.ovcr l.lDLL d:i Vt"-~rsi 
ficación de mercados y productos; estimular ajus·tes en las líneas de expor:
tación; organizar la oferta exportable; incentivar la fabricación de bienes 
que sustituyan con eficiencia importaciones y generen exportaciones¡ asegu
rar la regularidad de al:astec:imiento en la cadena productiva de bienes ex-
portables, así corno conjuntar los esfuerzos de los organismos del sector -
público, en materia ele asesoría, apoyo y financiamiento a las ventas e..x-ter-
nas. En suma se ha pretendido hacep rentable a la actividad egportadora -
dentro de las norwas int.ernacionalrne..rite aceptadas. 

El PROFIEX penni te acciones para el fanento a la proclucción; apoyos_ 
financieros y prornocionales; medidas para simplificar los trámites adminis
trativos; paquetes de apoyos instii:ucionales; define la estrategia de nego
ciaciones comerciales internacionales y prcvee acciones específicas en nate 
ria ele infraestructura . 

Entre las medidas comprenclid;:is en la esfera institucional, se definen 
los apoyos a las empresas ele comercio exterior; el tratamiento fiscal a la 
exportación l:ajo el principio ele respeto a las nornBS comerciales interna-=
cionales; los progl'.Bm3.S de importación temporal para la exportación; la de
volución de los impuestos ele importación para los e..xportadores (Draw Pack); 
el sistema de información del comsrcio extP..r.ior de Eancomext y las facilida 
des para pronover la investigación y venta dn el e:-..'tranjero de servicios y 
tecnología; además se aplica un siste:nB de facilidades ¡::ara promover la in
dustria de maquila. 

!.os apoyos financieros se sustentan en términos y condiciones simila 
res a los que otros países. Se ofrecen esquemas de ingeniería financiera::
para apoyar la participación de empresas mexicanas en licitaciones interna
cionales, y se otorga apoyo financiero a los exportadores indirectos a tra
vés de un mecanismo denominado "Carta de Crédito Ihnéstica". 

Por otro lado, este orogram-J. considera a J.as negociaciones comercia
les internacionales como instrumento de apoyo logístico al conjunto de medi 
das que lo integran. Por ello, dentro de la estrategia e instrumentación :
del PROFIEX, destacan las negociaciones comerciales oora lograr una inser-
ción rrás estable v eficiente de la planta productiva en la economía interna 
cional, competitiva y flexible para enfrentar a los cambios externos, 

A pat'tir de esta visión glolBl de la negociación económica con el -~ 
exterior, se planteó un segtll1do irnoerativo, aue consistió en la coordinación 
de acciones en los olanos multilateral v bilateral , aue de !:e exoresarse en 
una presencia activa del país en la economía mundial. 
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CAPIWW 111 LA BALANZA DE PAGOS Y lA DEUD.'\ EXTERNA 

A. la Balanza de Pagos y Su Marco Te6rico 

La Balanza de Pagos registra la p:>sici6n econonuca y financiera de un -
país con el resto del mundo (la balanza dé pagos está ligada a las relacio 
nes económicas externas) . ( 1 ) 

la Balanza de Pagos está integrada por: 

1) La relanza en cuenta corriente (comercial y de servicios) 
2) La balanza de capitales 
3) Resel'.Va l'bnetaria Internacional 
4) Errores y Omisiones 

La Balanza de pagos nos proporciona los elementos conceptuales y esta-
dísticos pa:ro. el análisis de las relaciones económicas con el exterior. 

El análisis nos permite conocer: 

• El comportamiento de los factores productivos . 
. Como opera el sistema económico abierto. 

Los procesos económicos se integran: p:>r la producción, distribución -
de los ingresos y la.acumulación-financiamiento. la Balanza de Pagos per
mea todos los procesos productivos. 

los procesos económicos se refieren a aquellas actividades que pel:miten 
el crecimiento vía la producción, los beneficios que corresponden a la <lis 
tribución y la reproducción a truvés de la acUirn.llación del capital-finan-'=' 
ciamiento. 

Procesos Internos 

Producción 
Bruta (Valor Bruto de la 

Producción) 

Final Intel:llledia 

• Producción Final (PIB) 
(c) Consumo 

(I) Inversión 
(x) Exportaciones 

Principales Relaciones con el Exterior 

Importaciones Totales 

Importación de bienes de consumo y bienes 
intel:lllediós 
Importaciones de capital 
Exportaciones 

• Producto Interno Neto Balanza Comercial 

Valor Bruto de la Producción: todo lo que se produce en una economía. 

El Valor Bruto de la Producción es la producción total antes de la de-
preciación (se duplican los valores de los insumos) • 

la J3alanza·Cómercial se expresa por sector económico o sea por sector -
de origen y se presenta por dos grandes ·rubros: 
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Las :importaciones de rner=cías se registran por tipo de bien y no por 
sector de destino. 

Las e.""<portaciones de bienes y mercancías se reportan por sectoces, lo 
que hace difícil comparar las exportaciones con las importaciones. 

La Pnxlucci6n Final o PIB es la contabilidad de la actividad económica 
sin duplicar los inswnos intermedios utilizados. Lo interno se refiere a 
nacional y lo bruto que considera la cleprtciaci6n. 

La Inversión corresponde a la Formación Bruta de Capital que está com
puesta por: la Fonnación Bruta Fija (maquinaria y equipo, construcción), 
y la Variación ele existencias. Asimismo, existen tres métodos para calcu
lar el producto; cuando se hace vía la remuneración de los factores es lo 
que se conoce como valor agregado y esto nos pennite conocer los datos de 
las remuneraciones que se requieren en la ditribución. ( 1 ) 

Para ello, antes debemos conocer la infonnación a p1'ecios constántes o 
sea son los precios corrientes menos el índice de precios ( deflactando, -
sin considerar inflación ) . 

Para calcular el índice se toma la base clel pmducto y pn;cio en rela-
ción al aí'ío base, ya sea 1960, 1970 o 1980. 

Pmcesos Internos Principales Relaciones con el Exterior 

Pmducto Interno Neto Balanza Comercial 
Distribución 
Ingreso Interno Neto 
Ingreso Neto a los Facto 
res del Exterior. - Rfx 

- Transferencias Corrrientes Transferencias (donaciones) 

Ingreso Nacional Neto ó 
Disponible 

- Consumo 

Ahorro 
( S - I ) 

Balanza Cuenta Corriente 

( X M ) 

Rfx - Ingreso - Egresos (ingresos o remuneraciones netos de factores 
del exterior! 

Una definici6n rrás detallada nos indica que: balanza ele pagos es el 
registnJ sistemáticó de las transacciones econ6rnicas ocurridas ·durante un 
período determinado, generelmente un trimestre·o un año, entre los resid~ 
tes.de illl paÍs y los residentes del resto del mundo; o sea, se refiere a -
las relaciones económicas de un país con respecto al resto del ·mundo ( lo 
que se registra son.flujos econ6micos ). 
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En cuanto a las transacciones hay ~-res categorias: 

1. Desde el punto de vista del objeto de la transacción, pueden ser: 
reales (es la venta de una mer=CÍa) y financieras (compruventa de títu-
los gubernamentales en el exterior). 

2. Entidades que forman parte, pueden ser': efectivas (cuando partici-
pan dos o más entidades) imputadas (cuando solo forma parte una entidad). 

3. Sí existe condición o contraposición: Bilaterales y Unilater'ales 
(tr'ansferencias de donación). 

Hay una serie de combinaciones de las categor'ias. 

El ti¡_::o de operaciones que registra la balanza de pagos pueden ser de: 

- Bienes, servicios, rentas 
- Activos, pasivos, financieros I'eales 
- DEGS del Fondo tt>netar'io Internacional 
- 1ransf erencias 

En el caso de la deuda externa, el pago principal es consider'ado pasivo 
y el pago de intereses se T'egistra como renta. 

Las rentas se incluyen en factoriales y pueden seio sueldos, pago de tec 
nología, inter'Cses y regalias. 

Por otr'o lado, el comcepto de T'esidencia es con un enfoque económico o 
sea con un concepto de te=itorialidad y no tiene que Ver' con la nacionali 
dad o sea tiene que v= con el proceso económico de un país ; en cambio la 
inversión extranjer'a dir'ecta es una oper'ación de no r'Csidente. 

Hay tres clases de T'esidentes: 

Gobierno sector' Central y Organismos Paraestales. 
Einpr>esas (Ubicación en el ter'l'itor'io nacj.onal). 
Individuos o Familias (poi.0 ~s de un año donde se viva) . 

La transacción se hace efectiva cuando se registr'a por los agentes, en
el país de destino. 

Se supone, que el pago del Ilar'COtráfico se considera para el país 'que 
lo hace como fuga de capitales y se :incluye en el r'englón de errores y oJTI! 
sion·es, este concepto está fuera de todo texto. · 

La Balanza de transacciones en cuenta co=iente se integra por la balan 
za comercial (exportaciones e importaciones de mercancías) y la balanza de 
servicios (que incluye los ingresos y pagos por' conceptos de servicios - -
pr'CStados al exter'ior o recibidos de éste). La balanza de capitales coro-
prende las exportaciones e importaciones de títulos de propiedad en el ex
terior o p:>r deudas (balanza de capitales propiamente dicha), más los movi 
mientos de la reserva monetaria .internacional. Además, la bala:ii.za de pa--= 
gos, incluye rubro especial: para anotar la cifra estimada por concepto -
de errores y omisiones. ( 2 ) 
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Balanza de Transacciones en Cuenta Cor.dente. 

Es la suma cie las balanzas comen:ial y de servicios: en ella se reg.i.E_ 
tra el valor de todos los pagos que hace un país al exterior por concepto 
de la totalidad de aquellas operaciones que representan compraventa de mer 
cancías y de servicios y que incluyen una prestación y su cor.i."espondiente 
contraprestación inmediata. 

El valor del activo de esta l:Blanza mide la cuantía de las disponibili
dades ordinarias de un país para pagar las importaciones de meDCancías y 
servicios; cuando esta relanza es desfavorable, significa que el país, pa
ra equilibrar sus cuentas con el exterior, ha tenido que pedir• prestado, -
recibir inversiones directas, hacer desinversiones en el exterior o disrrti_ 
nuir su reserva. 

El saldo de la cuenta C.'Orriente siempre es igual pero con signo contra 
rio de la cuenta de capital, para así saldar la cuenta corno se ha.ce en la 
contabilidad al re[>istrar operaciones en asiento. 

El déficit, debe ser igual a los derechos adquiridos o a las obliga.e~ 
nes contraídas con el exterior, según el caso. 

En el caso de México, su saldo negativo en la balanza comercial, provo
c6 que cubriera su déficit con empréstitos externos. Sin embargo, su en
deudamiento fue más allá de su capacidad de pago y de generar divisas para 
cubrir compranisos. Su modelo de industrialización hacia adentro, hizo 
que sus importaciones de bienes de capital y tecnología fueren rre.yores que 
sus exportaciones, lo que conllevó a un déficit cronico, que de los 70s a 
los 80s se agudizó; el boom petroléru se pensó que á. mediano plazo seríá. -
suficiente ser sujeto de crédito de montos cuantiosos. El problema. fue -
que los prasios internacionales se detePiorBrOn y las ernp1"esas compradoras 
se unificaron manipulando el consumo y c.on ello los precios, por lo que en 
el corto plazo , nos llevó a la crisis económica que en la actualidad per-
siste y se agudiza. 

Por otro lado, es conveniente definir las dos sub-balanzas y el rubro -
de transferencias que conforman la l:Blanza de cuenta corriente: 

Balanza Can=ial: r:numera o cuantifica el valor monetario de la tota
lidad de las compras y ventas de me=ancías ele un país , por un tiempo de-
terminado, que realiza con el exterior, en este comp6nente se incluyen los 
registros de los movimientos físicos de mel:'Cancías (exportaciones-importa
ciones) ·que en un determina.do :Período cruzan la· aduana nacional en forna -
definitiva, con la característica.de que implican un cambio de propiedad. 

&.lanza de Servicios: Son los pagos que hicieron los :residentes de · un 
pais a los del exterior y a la inversa. Los servicios pueden ser reales : -
turismo, rraquiladoras, trensporte y factoriales (financieros). 

Transferencias: Que son fundarnentalmenve movimientos que no tienen con 
trlapartida; unilaterales (donaciones o los recursos que envían los brace--=
ros a sus familiares en México)~ 

Los renglones·de la balanza de cuenta:eórrienté·son: (así lo registra.
el Banco de México). 
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• Ex.portaci6n de bienes de consu¡¡p, .intennedios y de ca pi tal (se vende
libre a J:ordo 1 FOB), los principales prOcluctos son: 

- Petr6leo 
- Gas butano y propano 

M!í:quinas e .instrumentos para comunicaci6n eléctrica 
- Pártes para ffi3.quinaria 

Cerveza 
Productos manufacturados de aluminio 

- Ganado vacuno 
- Vidrio, cristal y sus m:mufactu:rias 
- Café crudo en grano 
- Motores para automóviles 

Importaci6n de bienes de consumo, intermedios y de capital (se comprs 
con seguro y flete al lugar de destino I crn , 

Los principales productos son : 

- fuquinaria para proceso <le información y sus partes 
- Cereales -
- lliterial de ensamble para automóviles 
- Refacciones para autos y camiones 
- Laminas de hierro y ace= 
- Polietileno 
- Banbas , motobanbas y turbinas 
- 1-btores y sus partes para ·autom6viles 
- Partes para instalaciones eléctricas 
- Mezclas y preparaciones (indústrial) 

BaJ.anza·de Servicios: 

La. J::alanza de Sel.Vicios no factoriales: 

Fletes y Seguros 
Servicios por transformación 
Transportes diversos -
Turismo 
Viajeros fronterizos 
Otros (servicios reales) 

Servicios por transformaci6n. Son las transacciones que efectúan las -
empresas naquiladores en México, son de .carácter temporal y no implican uri 
cambio de propiedad de mex'éancías, por lo qúe'quedan exciluídas de las esta 
dísticas de come=io exterior.· En la balanza· de pagos s6ló se registra el 
mónt.o correspondiente al proceso de rnaquila ( valor agregado e :insuiros na
cionales ) , comó un servicio prestado a residentes del exterior. 

Transportes Diversos. En este l:'Ubro se :regis'b:Bn los .ingresos y pagos
derivados del transporte internacional de pasajeros, la fletación de me
dios de transporte, así como los bienes y servicios ·sum:inistradós pal'.'a el 
mantenimiento ·y reparación de los mismos. 

las principales categorías ·que se incluyen en este concepto son: 
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Pasajes internacionales, alquiler de medios de transporte y servicios 
portuarios. 

Tt.wismo. Dentro del inter=mbio t=ístico de Néxico con el exter>ior, 
se distinguen dos tipos fundamentales de visitantes:· los que se internan 
mas allá de las f=nterns, cuyas características, volúmen y comportamiento 
presenta difel:'encias notables a los otrós que solo van a visitar la zona 
frontel:'iza y se rogistran por separado. 

Viajeros al intel:'ior-exter>ior.- En esta cuenta de turisno se registran 
los gastos en el interior del país efectuados por los rosidentes en el ex
terior, así como los gastos de residentes en el país, que v:i.a.Jan al exte-
rior más allá de las zonas fl:'Onterizas o que permanecen más de tres días -
en la riú.sma. · los gastos que incluye esta cuenta son por ejemplo: trans-
porte local, hospeclaj e, alimentación , di versiones, compra de artículos de 
uso personal y de regalo, atención médica, etc. 

Viajeros FrDnterizos o Transacciones Fronterizas. Registra. las opera-
clones econ6micas que efectúan los residentes de Néxico con los del exte-
rior y tienen como origen y destino las zonas f=ntel:'izas mexicanas, com-
pnmdidas de costa a costa y del norte al sur ( 30 Kms. de las líneas fron 
terizas). 

Otros Servicios.- En este rub1"0 se contabilizan todas aquellas :¡::arti-
das que por su nagni tud no amer>i tan :n=gistrurse por se:¡:erado, destacando: 
alquile!:' de material cinematográfico o televisivo, becas, gastos de preno
ción turística, gastos de misiones diplomáticas, gastos de telecomunicacio 
nes ' enti>e otros. . -

L::Js Servicios Factoriales son pasos a los factores: 

- Financieros: Utilidades 
Intereses 
Comisiones 

- No Financieros (l:'2muneraciones de asalariados y no asalariados). 

Ingresos o Egresos por Inversiones : En este se registran los ingresos
y egresos originados por invel:'siones financieras ent:n= México y el resto 
del mundo. las principales fo~s que asumen estas operaciones son: 

- Las utilidades, los int=eses y las comisiones. 

Transferencias: Son recursos reales o financieros recibidos 
dos sin compensación del o hacia el exterior por los residentes 
y que por su naturáleza no tienen una contrapartida implícita. 
pales categorías son: · 

y otorga-
del. país,-
Las princ;!, 

- Aportaciones de organismos internacionales para asistencia técnica 
- Derechos de Pesca 
- Donativos 
- Contribuciones a organismos internacionales 
- Remesas familiares 
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Fbr lo tanto, cl saldo de la balanza de transacciones en cuenta corriente 
muestra, si es ¡:ositivo, los l:"'E:cursos que un país tiene i..•a.re invt.,;rtir rentable 
mente en el exterior, P3X8. aumentar sus reservas o [>Gra n_'C!ucir su deuda; tam-= 
bién, se dice que los in¡>;r'Csos finales derivados de la balanza en cuenta -
corriente fonnan parte del ingreso nacional y el saldo posj·tivo representa un 
aumento a dicho ingreso. 

La Balanza de Capitales es el registro del movimiento de fondos entre un_ 
país y los d~r concepto de: préstamos a inversiones; y I:Ol' sus ¡:xigos y_ 
devoluciones, incluidos los movimientos de la reserva m::metai0 ia. Sus diferen
tes renglones comprenden los ingioesos o egresos que un país ioeciben o hacen en 
forma unilateral temporalmente, ya que de inmediato recibe ti tulos o ¡::oder de 
compra internacional en forma líquida (oro y divisas); en caso de que el propie 
tario de la inversi6n decida no reintegrarla a su pol.ÍS, ¡:xisa a la categoría de
transferencia unilateral en fonna definitiva, w1a donación internacional. 

Las operaciones de la balanza de capitales se caracterizan· ror tener una -
contrapartida de cada operación efectiva, o sea, un movimiento inverso que debe 
rá hacerse en el futuro, o bien que es el resultado de una operación ¡:xisada. :: 
A diferencia de las operaciones ordinarias que se saldan loegulannente en el rnO!_l. 
to de realizarse, los movimientos de ca pi tales se generan r:or traspasos que dan 
origen a obligaciones o a derechos más o menos duraderos. /;.,sí, una importación 
de capital constituye un intercambio de activos del exterior contru obligaciones 
internas y una exportación de capital equivale, a un carnbio de fondos del país_ 
por obligaciones del e.xterior, Por lo tanto, la e.xportación de ca pi tal se regís 
tra en la balanza de capital.es como un debito y la importación corro W1 crédito-;
mientras que el movimiento de mercancías y servicios se registra a la inversa.
En tanto que la exportación de capital equivale a recibir como contrapartida tm 
derecho, que deberá hacerse efectivo en el futuro, la e.xportación de mercancías 
implica recibir un ¡;:ego inrrediato como finiquito. Por su parte, la importación 
de mercancías implica un ¡:Bgo al país exportacbr, cualquiera que sea la forma -
en que se material.ice dicho µigo, en tanda que la importación de capital.es im-
plica una exportaci6n de valores cuyo importe deberá pagarse a cierto plazo. 

La cuenta de c.apital se integra ¡:;or: 

Activos.- Pueden ser financieros o no financie=s (ej.: que se compre wi. 
terreñO"en otru país). Se entiende por activos financie:n:is, a los dere
rechos que tienen los residentes del país sobre los del resto del mundo. 
Incluye depósitos a la vista, certificados de depósito, depósitos a pla
zo, y los activos de carácter comercial como las C:uentas por cobrar en -
el exterior. Además se considera la inversión directa y los créditos al 
exterior realizados por rsidencial.es nacionales. Los activos pueden ser 
de corto y largo plazo. 

Pasivos . - Son de signo positivo al registrarse, pues representan un in-
cremento; los pasivos son fundamentaJJrcnte: 

- La inversión extranjera directa. 
- La deuda externa. 

Otras obligaciones (crédito de acreedores o proveedores). 

L:is pasivos se registrarn, como todas las obligaciones que los residen
tes del país tienen con empresas, personas e instituciones financieras 
con el exterior, o sea, los pasivos son todas las obligacines que tie--= 
nen los residentes de W1 país ccn el resto del mundo (pueden ser de CC2: 
to y largo plazo). · 
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- Amortizaciones.- Son los pagos y devoluciones al exterior, o sea, es -
liquidar un pasivo o un egreso para contrarestar el pasivo, es de signo 
negativo su registro en la cuenta de capital. Las anortizacines son 
pagos del principal , en el caso de la deuda e;,.i:en1a. 

En la Balanza de Pagos, las cuentas de la Balanza de Capital se presentan 
oon el siguiente orden: 

Invel'Sión Extranjera Directa 
Disposiciones 
Otros pasivos 
Amortizaciones 
Activos de Largo Plazo 
Redocumentaciones 

LD anterior, nos da la swnatoria de la Cuenta de Capital a Largo Plazo. 

La difenencia del saldo de cuenta co1Y'iente se salda con cargo en la - -
cuenta de capital y se le llama "Balanza Básica", (se interpreta que fue nece 
sario financiar a largo plazo). 

Después de la balanza básica se presenta la Cuenta de Capital a Corto -
Plazo: 

. Cuenta de Capital a Corto Plazo. 

El Último renglón es total de la Cuenta de Capit2J_ 

La Reserva Monetal.'ia Internacional e Errores y Omisiones Ces una cuenta 
de ajustes)SCii'lcuentasquetamb"Ien--se-Tntegrana la cuénta de capital a - -
corto plazo. · 

La Reserva ~bnetaria Internacional representa movimientos de fondo o re
cursos en fariña 11qu1cta;".tiénen repercuciones sobre la corriente del gasto -
nacional, tanto co:no la política monetar·ia permita influir sobre el ingreso y 
el empleo, el circulante y los precios nacionales ; la reserva, incluye, pues , 
todos aquellos activos liquidas o fácilmente convertibles y están a la dispo
sición de la autoridad monetaria de· cada paÍs para ser libremente transferi-
dos y utilizarse para pagos multilaterales.· 

La reserva monetaria de un país tiene por objeto cubrir los faltantes 
ocasionales en divisas que no pueden ser satisfechos oon la oferta normal del 
mercado de cambios, y absorber los excedentes cuando la oferta ·supera a la -
demanda ordinaria. El nivel adecuado de la reserva varía en cada país, según 
su participación en el canercio exterior, las fluctuaciones estacionales de·
los ingresos y egresos en divisas, el grado de elasticidad de la oferta y la 
demanda de sus exportaciones e importaciones entre otros. -

~ ReseE:::'..a H::metaria Inte!:'!:!acional_se integra por: 

la reserva bruta 
- compra-venta de oro y plata 

ajustes por valoración 
- derechos especiales de giro 

La reserva Bru·ta incluye la totalidad de existencias en los bancos, -
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especia:lmente en el bance central, más el crédito <"-xterior a la vista y a corto 
plazo. La Reserva Neta es la reserva bruta descontada del ¡::asivo exterior a -
corto plazo. 

Ajustes JX?r Valoración. Registra la ganancia o pén:lida cambiaría por los_ 
ajustes respecto al dólar de otras monedas en las que se tiene invertida ¡:arte 
de la reserva internacional del Banco de México y ]_X)r la variación en el precio 
de los metales que se incluyen en ella. 

Derechos Especiales de Giro (DEG); Son partidas contables en una cuenta 
especial llevada ]_X)r el Hl. A esta cuenta se le denomina Cuenta Esoecial de -
giro y en ella se registran las tenencias de DEG de cada ¡::aís miembro. 

En "Errores y emisiones" no hay desagregación, es una cuenta de ajuste,
en temu.nos tecnicos no se contabiliza el contrilbando; es casí siempre negati
vo, a veces es ]_X)sitivo debido a regreso de capitales del exterior. 

A partir de 1988, ccn el sistema armonzado para la clasificación de mer-
cancías a nivel internacional, se evitará en la medida de lo JX?Sible la sobre
factúración y subfactuxución. 

B. Antecedentes de la Deuda Externa. El caso de México -----·-·-· 
Cuando texminaba la época colonial, se desarrolló en la Nueva EsjBña un -

mercado de capitales, principalrrente fBra financiar obras públicas y préstamos 
a España (para sus guerras europeas). En 1808 la deuda pública de la Nueva -
España ascendía alrededor de 20 millones de pesos. (3) · 

Después en la Independencia en 1821, las autoridades mexicanas acudieron 
a los banqueros londillenses en busca de préstamos, en virtud de que era nece-
sario ]_X)ner en orden las finanzas públicas·y fomentar la eeono~a del país. 

Por eso podem::>s confirnar que la deuda antigua se inicia con el primero -
de los créditos de la llamada deuda inglesa, por 16 millones de pesos con un 
un interés de 5% con la Casa Goldschmidt; el segundo de es-tos créditos se -
obtuvo .uñ año después, ccn la Casa Barclay que concedió a México 16 millones 
de pesos al 6%. Este financiamiento se contrató en condiciones muy gravosas y 
su pago generó I']_X)blemas casí desde el prirrer memento. Así, solo tres años -
después del primer crédito el gobierno mexicano declaró su-primera Jl"Qratoria -
al pago del servicio de la deuda externa. 

Estos créditos fueron los únicos que trajeron dinero fresco al país entre 
1824 y 1875. ·ws siguientes se-contrataron principalmente con el objeto de -
liquidar el servicio vencido de créditos obteneidos anteriormente, que fueron 
oontratados en condiciones difíciles, ya ·que adanás de tener que aceptar el -= 
JBgo de un alto interés, el gobierno de México tenía que asentir a la inclu-
sión en el prillcipal; -danoras , comisiones extraordinarias, etc. Por ello, no 
obstante que ·durante estos años el país pagó cantidades significativas por con 
cepto de illtereses, la deuda externa del país en 1887 había alcanzado un m::into 
de 8 3 .1 millones de pesos , nas de tres veces la deuda original. ( 4) 

LDs préstamos concedidos ]_X)r bancos europeos al gobierno del Emperador 
M3ximiliano; fueron repudiados en su totalidad ]_X)r el gobierno de Benito Juárez 
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La deuda externa en sus priJnerDs 50 años de e.":istencia es en gran medida -
el recuento de sus moJ:Btorias y de los fallidos intentos de solución que se 
dieron. En el período 1824 - 1880 el país suspendió 6 veces el servicio de su 
deuda. 

Dichas moratorias OClll'rieron en los años de 1827, 1832, 1838, 1846, 1847 y 
1861. 

La Deuda Porfirista: En el período de gobierno del General Porfirio Día.z 
se rehabilitó a México como sujeto de C1'-"Clito inten1acional. El proceso de· re=
percución del crédito se inició con la conversión negociada por H01.nuel Dublán -
en 1889; Esta apertura al cr.i'.oelito e:rterior se éonsolidó a partir de 1893. En 
este régimen, predominó la tranquilidad política y la prosperidad económica. L:> 
que pennitió una rrayor capacidad de pago del gobierno de México, lo cual reforzó 
su posición negociadorB como sujeto de crédito. (4) 

Lo anterior, reflejó un rápido crecimiento del financi~niento que recibi6 
el Gobierno desde el exterior y en una mejoría significativa de los ténni.nos de 
contratación de este financiamiento. El saldo de la deuda con el extéPior, an
tes de la devaluación causada :¡:or la refonre. monetaria de 1905, experiJncntó un 
incremento del 300'" en el ¡_;..:,ríodo 1890 a 1911, en estos 21 años la deuda pásó :: 
de 52.5 a 441.5 millones de pesos. (3) 

Los créditos de la erB porfiriana se emplearon en gran medida en el fomento 
econá.Uco del país. Parte de los recursos del exterior se invirtieron en la -
construcción de vías férreas y en la cornprB de acciones ferrocarrilerus. En --
1903 el gobierno adquirió dos compañías de ferrocarriles y en 1909 se fonnaron 
los Ferrocarriles Nacionales. 

Asind.smo, las condiciones de los préstamos mejorarun dUPante el PoPfiriato. 
El préstamo de 1888 se contrat6 a una tasa del 8% mientras que en el Último ca
so, la tasa fué de 4%. La reducción reflejaba el ab3.ratarniento gradual del - -
capital en el mercado internacional, así como el mejoramiento de la posición 
crediticia mexicana , debido al curnpliJniento puntual de los contratos. 

Es conveniente comentar que el servicio anual de la deuda, en 1910 era de 
26 millones de dólan=s que representabi:l 211º" de los i.ngi'2sos del gobierno, lo 
cual afectaba al -sistema econ6mico del país, y el deterioro en el nivel de vida 
general de la población y conllevó a que estallará la Revolución Mexicana. 

Los gastos gubernamentales ePan tan elevados en 1911 y 1912 que las autori 
dades tuvieron que pedir dos prestamos a corto plazo por un total de 20 millones 
de dólares a la finna Speyer de Nueva York. Posterionnente, en 1913, el gobier 
no lógró obtener un préstamo en EUPOpa por 30 millones de dólares al 6% con - :: 
estos récUPsos se pagaron los 20 millones que se habían contratado a corto plazo. 
En enero de 1914 Victoriano Huerta suspendi6 el servicio de la deuda. Continuó 
suspendido hasta 1919 , que el gobierno mexieano inició negociaciones con los _ _:_ 
acreedores extranjeros representados en Méxi= por el Comité Internacional de -
Banqueros, habiéndose firmado el acuerdo de la Huerta - Larnont en 1922, en el -
que México aceptó deber el pPincipal de alrededor de 500 millones de dólares -
que incluían los· 220 millones de dólares que se debían desde 1910; los - 30 millo 
nes contraídos por el gobierno de Huerta, los bancos de la deuda interior por:: 
cerca de 70 millones y diferentes bonos ferrovi=ios hasta entonces no garanti
zados por el gobierno por 165 millones. Sin emb=go, la carga fue excesiva, -
por lo cual en 1925 se hizo un nuevo arreglo, oonocido corno la enmienda Pani, -
en la que se exlcuían los bonos ferrovi=ios de la deuda ext=ior, esto es 165 
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millones, mas 70 millones que estaban incluidos en los 220 millones de 1910, a 
cambio de la devoluci6n de las líneas a la ·:empresa prDpietaria. Aún, con este 
nuevo arreglo, los pagos de la déuda rcsult:arvn excesivos, lo que provocó su -
suspensión en 1928. Por ello, en 1929 se llegó a un nuevo acuerdo, ma.s l.'"\3.3.lis 
ta, el convenio Montes de Oca Lannnt. En el ru:'Daglo los acreedores fijaron el 
principal en 267 millones de dólares. Sin embargo, los inter'2ses vencidos des 
de 1914 hasta 1930, que ascendían a 211 millones, fueron cancelados totalmente, 
no obstante, dicho convenio nunca entró en vigor. (5) 

A principios de los treintas, México usmtió una actitud mas agresiva con 
sus acreedores , prc¡::onicndo una rnon'1toria de la deuda para toda la región en -
la Conferencia de la Unión Paname1'icana. la delegación mexicana criticó aguda 
mente el prcceso de préstamos internacionales a América latina y exigió un - ::: 
sistema de pagos basado en la capacidad del país deudor para pagar, así como -
estipulaciones para la capitalización de los pagos de la deuda, la oposici6n -
de la delegación argentina logró que la propuesta se pospusiena. indefinidamente. 
Durante los tr'2intas casi todos los países latinoamericanos suspendieron el -
pago de su deuda, pues no tenían divisas prDvenientes del mer>eado de capitales, 
o ¡::or concepto de exportaciones, para sí realizar sus pagos. En 1942 una dele
gación encabezada f.01' el Secr'etaria de Hacie.,'lda, Eduardo Suárez, firm5 con los 
acreedores externos un convenio que resolvía el problema de la llamada deuda -
dir'2cta. Este acuerdo logró reducir la deuda de un total de al!'2dedor de 5 09. 5 
millones de dóla!'2s incluyendo ca.pi tal e intereses acwnulados a 4 9 . 5 rrúllones. -
Es decir con esta operación la cantidad r..or pagar fue inferior al 10º• de la suma 
reconocida como adeudo orieinaJ.. Al convenio de 1942 le siguió otro en 1946 -
por el que se resolvió el problema de la denominada deuda ferrocarrilera que la 
redujo de 259.2 a 48.5 millones de dólares, o sea se acordó sobre las bases fi
jadas pcr el de 1942. Con estos acuerdos se ampliaron las posibilidades de que 
el gobierno volviera a recibir financiamiento externo. (4) 

La finna de los dos últ:imos acuerdos fue un éxisto de los neg=iadores - -
mexicanos, habiendo contribuido dos cir>eunstancia.5 favol"ables: La pl'imera fue 
que la reducción del valor efectivo de la deuda mexicana ya la habían efectuado 
el mercado, pues en esas fechas el pago mexicano se comel"Ciaba en el rrercado -
segundario con descuentos de más del 90% de su valor nominal. En segundo lugar, 
también fue importante la buena disposici6n que al efecto de =nluir un arreglo 
mostró el gobierno extadounidense; éste enfrentaba en ese momento el esfuerzo -
bélioo contra las potencias del eje y deseare rrrinimizar prDblerras con México -
(al igual que con otros países de Latinoamérica). 

Con la firma de los acuerdos de 19'+2 y 1946 se j_nici6 la apcrtur.:i para el 
desarrollo de una deuda externa pública con nuevas caractérísticas. El nuevo --=
endeudamiento tuvo su origen en las necesidades de financiamiento para el desa
rrollo económico del país (y no la ur>gencia de cubrir déficits fiscales). La -
nueva contrirtaci6n de deuda va desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta 
1982. A lo largo del período 1946 - 1982 la deuda pública externa aumentó en -
fonna continua y rápida. En esos 35 años no hubo uno solo en que el saldó nomi 
nal de esta variable no se haya incrementado. Su aumento en relación con el ta 
maño de la economía fue en mayor pl'Dporci6n. El saldo de la deuda pasó del - ::
equivalente al 1% del PIB en 1946 al 35. 99ó en 1982. Mientras que en 1946 el -
servicio de la deuda era igual al O. 99ó de las e.xportaciones, en 1982 habían al
canzado un monto igual al 37% de las ventas al exterior. Es decir, el creci-
núento del acervo de la deuda a lo largo del período fue más rápido que el de -
las exportaciones (por el producto o por el conjúnto de la economía). (4) 

A partir de fines de los cuarentas , el gobierno empieza a recurrir al eré-
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dito externo de rranera sistemática y dentro de la estrategia para aJ.canzar el -
desarrollo econ6mico fijado. ·y se observa tanto en ténninos del peso de su - -
volúmen en el PIB como del de su servicio en los ingresos por exportaciones; su 
conéepci6n fue de un mecanismo de ajuste capa.za de resolver los desequilibrios 
presupuestales, así como, los de la cuenta corriente de la balanza de pagos. -= 
Estas medidas se aplicaron en el contexto de la estrategia del desarrollo esta
bilizador. 

El proceso de expansi6n de la deuda en el período l946 - 1982 no mantuvo -
un ritmo similar a lo largo del citado período, ni.tuvo la misma significación 
para la economía en todos esos años. Tal como lo sugiere el siguiente cuadró,= 
la deuda externa del sector público creció con gran rapidez. No obstante, debi 
do a su bajo nivel inicial, a·pesar de su.rápido crecimiento su monto absoluto
fue muy reducido respecto del producto. El ·monto de servicio fue realtivamente 
bajo respecto a los principales ingresos no financieros de divisas del país. En 
cambio, de 1973 a l982 estas proporciones crecieron con gran rapidez llegando -
al final del período a un sobregiro. (4) 

CRECIMIENTO DE 1A DEUU"- EXTERNA PUBLICA 

PERIODO 

1946 - 1955 

l956 - l972 

1973 - l982 

CRECIMIENTO 

26.8 % 

l6.0 % 
28 .o ~. 

EUE'NI'E: Boletín XIV de Economía Internacional Banco de México. 

Dada su reducida magnitud hasta el fin de los años sesenta, el papel de la 
deuda externa en las decisiones económicas del país no era determinante. Sin -
embargo, hacia el final del segundo período , debido al elevado monto que había 
adquirido el servicio de la deuda, la pólítica econ6mica pasó a ser dependiente 
de la·posibilidad de aumentar o no el endeudamiento.externo del ~s. 

México en la pr:imera mitad de la década de los ochentas dependi6 casi -
exclusivamente del petroleo cerno fuente.de divisas para hacer frente· al servicio 
de la deuda externa. Las caídas en el precici del petr6leo crudo han enfrentado 
a México a una'fuerte crisis.de liquidez y la banca internacional ha presionado 
vía· FMI y BM. para evitar que México se declare insolvente. 

Es conveniente cementar que las mejoras observadas en la ·Balanza Comercial 
y de Cuenta Corriente en los últi.nos años no han sido resultado de políticas -
econánicas · tendientes a una réordenación estructural de la economía siño funda
menta:tmente de la ·fuerte contracción de la inversión y el consumo: 

Para 1983, las importaciones mexicanas habían caído casi a la mitad del -
nivei alcanzado en l982. Siendo ia economía me:Kicana ·dirigida hacia el mercado 
interno, . las e.'C],)Ortaciones no petroleras rigida hacia el mercado interno, las -
exportaciones no petroleras tuvierori un crecimiento tardío y no tan dinámico co 
mo requiere ia necesidad de divisas suficientes para cubrir compromisos.de la= 
deuda externa y ayudar al crecimiento económico del país. Además , los precios_ 
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de las materias pri.Jros cayeron de un 30 a 40% por debajo del nivel de 1980. -
El precio de la plata, por ejemplo, cayó un 70% por debajo del precio de 1980. 
( 5). 

Para 1986, el contrario de l982, se estrechó violentamente el rrargen de -
maniobra para retanar el camino del cumpli.Jnicnto de los compromisos del pago -
de la deuda vía políticas contraccionistas. Durante los últimos afios la econo 
rrúa sufrió un fuerte deterioro en términos de ingreso , producto y empleo. Para 
1985, el nivel del salario real era el equivalente a:l 55% del salario de 1978. 
(6) 

Es común pensar que la deuda mexicana es i.Jnpagable en los ténni.J1os actua
les, sobrtodo si se desea continuar creciendo, pues en la presente década la -
econorrúa na estado estancada lo que provoca rezagos muy b<raves que r~quieren -
atención inmediata. Por ello, es tan i.Jnportante que de las altePnativas exis
tentes, México siga negociando la más viable según su identidad y autononúa 
cerno nación, en virtud de que está poniéndose en·jueg,o el futuro del país. 

La negociación de nuevos préstamos con el FMI implica un control político 
y económico de las estrategias de corto, mediano y largo plazo de los países -
endeudados. Sus programas dan prioridad a fortlecer la capacidad del seNicio 
de la deuda del corto plazo. l.Ds planes Baker y Brady han aparecido en los -
Últi.Jnos años cerno opciones importantes en la medida que reconocen la necesidad 
de crecer para poder pagar. 

Parece claro quelas opciones planteadas por los países acreedores, insis
ten en poner el peso del reajuste en la parte deudora. ·eorno contraste en 1952, 
cuando se inicia el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa, la inver-
si6n hecha pcr Estados Unidos fue de 12 mil millones de dólares, que en dólares 
de 1988 significan cerca de 64 mil millones. (6) · 

La opción de la moratoria, que aparecería corno la mas radical, según tra
tamiento ortodoxo , ante las crisis de endeudamiento pasaba a la suspensión de 
r:agos y a la renegociación posterior en términos muy favorables. Lo cua:l i.Jn-
plicará normalmente la disminución de las.tasas de inter-.és y la condonación de 
parte del principal. 

C. La Crisis ·de · la Deuda en América Latina y en México 

A partir de 1982, América Latina enfrenta su crisis más grave desde la -
gran depresión de la década de los años treinta, caracterizada p::>r un signifi
cativo descenso en la utilización del :¡::otencial pnx!uctivo y un ma:r'Cado deterio 
ro de los equilibrios fillancierós y monetarios internos. Lo anterior, nos - -
hace afirmar que el principal problema actual para la economía de los países -
latinoamericanos es la deuda externa de la región. (7) · · 

En la mayoría de los casos, la creciente carga que repr"Bsenta el servicio 
de la deuda y los esfuerzos realizados para cumplir =n los r:agos de los inte
reses , sacrificando el crecimiento económico interno, han eliminado las posibi 
lidades de desarrollo de estos países en la presente década y según se víslum::" 
bra, hasta el próx:Uno siglo, si.Jo óbtener ventajas por la apertura.comercial al 
exterior, pues lás divisas generadas se SUl!l3l1 para el pago de intereses. 
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M3s aún) las severa~~ !red idas de ajuste que han debido u.plicw.rse con el 
fin de enfrentar las situaciones emergentes no han =ntribuido, de la rnanera 
esperada, a la solución de la crisis y en muchos casos la han hecho todavía 
más grave. Es·to aunado a la pPesión que ejerce el nrr y el BM para que se·:: 
cumpla con los canpromisos y pagos que quedan asentados en las C.9rl:as de In
tención que se firman con el nrr, por cada país endeudado. 

La crisis de la deuda extePna de México, se inició a mediados de 1982,
cuando el gobierno reconoció su incapacidad para continuar realizando su ser 
vicio regular y declaró, de ·manera :formal, una moratod.a de carácter transi::
torio en el servicio del principal de la deuda de mediano y largo plazo del_ 
sector público, aunque continuó realizando el servicio de intereses de la -
misma. 

La crisis de pagos de Méxic.o transformó la coyuntura financiera de Amé
rica Latina, dando inicio a una nueva etapa en la cual un cxmjunto heteDJgé
neo de países deudores habría de solicitar, a partir de 1982, una negociación 
bilateral de su deuda externa =n los bancos privados, =n el fin de aliviai0 

su crítica situación financiera, presentandose períodos de repn:igrrnnaciones 
y refina:nciaciones-de la deuda pública de las grandes economías de la región: 
Argentina, Brasil, México, Venezuela, etc. 

Inicialmente se partió de un supuesto básico, según lo h:m señaL:ldo en 
Seminarios, investigadores.del CIDE y de CEPAL: los gobiernos de los países 
latinoamericanos consideraron que para encarar la crisis de la deuda se re-
quería de un esuferzo, el cual sería transitorio porque la inminente recupe
ración de la actividad económica mundial tendería a corregir de manera expon 
tánea el pn:iblema de fondo.· Sin embargo, este árgurnento no se cumplió. La.
evolución reciente de la econcmía mundial y las perspectivas de los próximos 
años, según indica el investigador de la Ul'AM Dr. Clemente Ruiz Durán: nos -
hace notar turbulencias y desequilibrios en la e=nornía mundial y sé calcula 
lo que las tasas de crecimiento serán inferior a la alcanzada antes de la -
crisis de 1982. Por ello, la reanudación del crecimiento de las economías -
de los países deudores no podrá realizarse a rrenos 4ue superen, m.'ldiante - -
otras fonnas, la limitante financiera externa que enfrentan e..n la actuali-
dad. De ahí la necesidad de revisar la estrategia que se ha seguido para 
encarar la crisis de la deuda externa; con el :fin de encontrar fónnulas que 
pennitan realizar el ajuste externo en un contexto de crecim.ientó económico
sostenido. 

La cvoluci6n del flujo de fondos con los bancos. 

l. p~io de sign~~las transferen<::_ias financieras. 

La actual crisis de la deuda externa de América Latina puede ser anali
zada desde dos pLL>tos de vista: 

En prirrer lugar, como un problena de transferencia financiera y por - -
otra parte, como un problema de liquidez de divisas. La transferencia finan 
ciera de un paÍs es definida como la diferencia entre el flujo neto de créd1 
tos bancarios (flujo bruto menos pagos del principal) y los pagos de intere::
ses por los saldos acumulados. El rronto y el signo de la transferencia finan 
ciera son importantes, porque indican la captación efectiva de ahorro exterñO 
de un país asociado con su actividad como prestatario en los rrercadcs inter
nacionales de capitales financieros. El análisis de la evolución de la trans 
ferencia financiera de un país puede hacerse en ténninos de sus· dos detenni-
nantes básicas y los valores que ell1 adquiera podrán ser positivos o nega--
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tivos deoendiendo de si los flujos netos son mayo=s o menores que los flujos 
de intereses. 

El cambio en el signo de la transferencia de recursos ha sido resultado, 
en primer lugar, de la imprevista elevación de las tasas de interés interna-
cionales nominales, producida básicamente en 1981-1982 pol' la heterodoxa mez
cla de políticas fiscales y rronetarias seguidas por Estados Unidos a partir -
de 1980. Esto dio como resultado el aumento del servicio de intereses a los 
deudores, al elevar el costo de la deuda e.xterna vieja y nueva, de un prDme-
dio de 7.4% en 1970-1977 a 16.9% en 1981-1982 en términos nominales y también 
contribuyó a incrementar el nivel de los saldos acumulados de la deuda, en la 
medida en que América L'ltina ha requerido contratcir nuevos créditos con el 
fin de cumplir con los pagos de intei"eSes. 

Durante el período 1978-1985 la acumulación de pago de intereses alcanzó 
la cifra de 120 mil rr~llones de dóla=s, lo que representa un 40.2% de los pa 
gos de intereses y un tercio del saldo total de la deuda externa con los ban:: 
cosa finales de 1985, estimada en 360 mil millones de dólares, lo que a su -
vez, provocó que se presentara un exceso acumulado de deuda externa, que en -
el resto de.la deéada se ha agudizado. 

A lo anterior se añadió, a partir de 1982, un choque con el sector finan 
ciero e.xtemo, igualmente adverso en la oferta de créditos bancarios a los -
países deudor~s de la región, justo en los momentos en que las necesidades de 
financiainiento externo de estos países se hicieron más grandes debido a la re 
ducción en su capacidad de pago, provodada por la caída en el valor de las ex 
portaciones asociada con la recesión mundial en 1981 y 1982, o sea, el dete-:: 
rioro de los términos de intercambio y la valorización del dólar cstadounid~ 
se. 

2. La fuga d~capitales L._las !!;:ansferencias netas. 

La fuga de capitales corresponde a la diferencia entre: por un lado, el 
saldo de la suma del incremento neto de la deuda externa y la inversión extran 
jera neta, y por otro, el déficit acumulado de la cuenta corriente de.la ba--
lanza depagos , la acumulación de reservas internacionales por parte del Banco 
Central y la acurnulilción de activos externos por parte del sistene bancario. 

El impacto negativo causado p:ir la caída del petróleo en el mercado in-
tcrnacional en 1975 y el crack bursátil en· 1986, provocó dos shocks en los 
70s y 80s en las transferencias netas de recursos de los países endeudados 
con sus acreedores bancarios. Además, el deterioro de su pósición financiera 
externa fue agudizado por serios errores cometidos por sus gobiernos en el d.f_ 
seño y la aplicación de la política económica a nivel nacional. Dichos erro-
res posibilitaron que los altos montos de deuda externa contratada en el pe-
ríodo revisado fueran destinados no sólo a cubrir la brecha entre el ahorro y 
lá inversión internas y a la acumulación de reservas por las autoridades mon~ : 
tarias locáles, sino que también, en una elevada proporci6n, a alimentar la -
especulación financiera y la ft.iga del capital privado. (10) 

Por otro lado, el abundante y barato financiamiento externo de que dispu 
sieron los países deudores de la regi6n durante la mayor parte del subperíodo 
precrisis, posibilitó el manten.imientó de tipos de Carf'bio efectios sobrevalua 
dos, en un contexto :institucional de libre cambio que caminado con políticas
de tasas de interés internas, la mayoría de las veces negativas en términos -
reales , estimuló a los residentes de los países deudores a especular· en con-
tra de sus bancos centrales y a buscar en el exterior oportunidades de inver-
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si6n que permitierun obtener rendimientos más elevados y seguros para sus ca
pitales o simplemente posibilitaron la evasi6n de impuestos en sus países de 
residencia. (11) · 

En el caso de México, en los años setenta, la decisión gubernamental de 
recurrir al crédito externo para mantener el crecimeinto de la economía ·fue -
facilitada entr>e otras cosas, por la existencia de un excedente rronetario en 
los mercados internacionales de.divisas. En un principio ese excedente re~ 
jaba la recesión productiva de los países centrales que canalizaban sus inv~ 
sienes a la periferia básicamente por la vía financiera; más tarde la situa-
ci6n fue fomentada por el llamado reciclaje de petrodólares a través de la 
banca transnacional (dicha ofert.a de capitales encentro clientes ideales en -
naciones cano México). Así, entre finales de 1970 y 1981 la deuda externa del 
sector ·público mexicano se multiplicó por mfa de doce veces, al tiempo que la 
del sector privado se desboJXlaba hasta ocasionar dificultades a empresas de -
punta del rnisrro sector. En esos años se consolidó una estrategia de desarro
llo encaminda a profundizar la política de sustitúci6n de importaciones, ini
ciada en la década de los treinta y favorecida por lá Segunda ·Guer.ra Mundial, 
la cual. desalentaba exportaciones al proteger en exceso la iridustria nacional 
rest~ole competitividad frente al exterior. (10) 

En consecuencia, a partir de 1971 la economía mexicana ingresó en un ere 
cimiento más lento e inestable del producto interno, de intensas presiones :iñ 
flacionaricis, de agudizaci6n del desequilibrio de la balanza de pagos y de -::
crecientes aumentos en los ·déficits fiscale's. Con ello se entr6 en una fase 
crítica en que empezaron a hácerse visibles los signos del deterioro, contán
dose entre ellos: una fuerte contracción de la inversi6n privada, una ineSta 
bilidad creciente en los precios, el estancamiento en la producción agr'Ícola~ 
la arnpliaci6n del desempleo abierto de la mano de obra, el deterioro producti 
vo del sector industrial, un nayor endeudamiento externo y fuga de capitales-;: 

Es conveniente def :inir a la fuga de Capitales corro la salida de dinero -
registrada en el renglón' de errores y omisiones de la balanza de pagos, cuan
do éste es de carácter.negativo; según un estudio del Instituto Germano Fede
:t\3.l'de Hamburgo, sostiene que en México entre 1976-1982 dicha fuga pasó de -
13 ,500 millones a 35 ,600 millones de d6lares, lo cual agrava el problema fi--
·nanciero. · 

DEUDA ~ DEL SECTOR PUBLICO MEXICANO 1970-1982 
(MILLONES DE DOLARES) 

AAO TOTAL ANUAL % DE n!CREMENTO FUGA 
~'; 

1970 3,762 782 396 
1971 4,564 802 21.32 193 
1972 5,064 500 9.87 799 
1973 7,071 2,007 39.63 - 400 
1974 9,975 2,904 41.07 560 
1975 14 ,449 4,474 44.85 - 851 
1976 19;600 5,151 35.65 -2,391 
197_7 22,912 3,312 16.90 22 
1978. 26,264 3.,352 14.63 - 127 
1979 29,737 3,J.¡:93 .13.30 686 
1980 33,813 lf,056 13.62 -3,648 . 
1981 32,916 19 ,148 56.63 -8,373 
í9.82 64,100 11,139 33.84 -6,380 

FUENTE: Banco de M~co y S.H.C.P. 
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,., Considerando f'u8a de Capitales por los saldos negativos en errores y omisio 
nes . 

• A. ¡Brtir ele 1973, se modifica aceleradamente el proceso del endeudamien
to externo contratado i:or el país, o sea, a la mitad del gobierno del Lic. -
:.Uis Echeverría, se endeuda el país, para crear la infraestructura suficiente 
que requería de acuerdo a su incrémento del PIB y al aumento de la p::iblación 
y continuar con el desanx>llo que mantenía el país en los últimos 20 años; 
aprovechando la petrodolarización en la economía mundial, derivado del e..xce-
dente deposi-tado p::ir los países árabes en los Estados Unidos y Europa (debido 
al incremento en los precios del petrúle::i), lo cual permitió facilitar el 
otorgamiento de créditos, a los ¡::aíses en desarrollo p._U'a sus proyectos econ§_ 
mi=s. 

En el período del Lic. José López Portillo, el gobierno optó r..or una al
ternativa de crecimiento con endeudamiento e;.-terno aprovechando la solvencia 
por ser tm importante país productor de petrólec, basado princi¡:alrnente en 'su 
estabilidad económica y política, corresp:mdiendo a la existencia de una afer 
ta de liquidez en los mercados financieros internacionales. (10). 

En octubre de 1976, bajo la estrategia de la Alianza para la Producción, 
se firma el Acuen:lo Estabilizador con el FMI, el nuevo gobierno lo rntifica -
en diciembre, sobre todo, considerando que será el que permitirá recursos de 
3 mil millones de dólares durante cada uno de los tres años que duraría el -
programa. 

Las nuevas medidas hicieron decrecer la fuga de capitales en 1977. Ia 
contratación anual de deuda externa sobrepasó en míni= lo previsto al llegar 
a los 3'312 millones de dólares. 

En 1978 el gobierno mexicano empezó a instrumentar una serie de acciones 
con base en las divisas que :ingresaban por concepto de exportaciones petrole
ras, lo cual aspiraba a un crecimiento acelerado y a la creación Jrasiva de em 
pleos. 

En el Plan de Desarrollo Industrial 1979-1982, se buscó un crecimiento -
acelerado, con una política expansiva del gasto público financiada fundamen-
talmente con un mayor endeudamiento externo. 

La contratación anual de la deuda externa, se fue disparBndo desde los -
3'352 millones de dólares en 1978, 3 1 349 millones de dólares en 1979 y 4 1 056 
millones de dólares·en 1980, hasta alcanzar la impresiónante cifra de 19'148 
millones de dólares en 1981, cuando durante el segundo semestre se desploman 
los precios eri. el mercado petrolero. Por lo tanto, el ambiente entre los in
versionistas había sido tal que se reflejaba en el renglón de errores y omi-
siones de la balánza de pagos mexidana de 1979, el cual tras seis años de re
gistrar saldos negativos, presentaba un signo positivo de 686 millones de dó-
lares. (12). · 

Según el Plan de Desarrollo Industrial de la SEPAFIN se consideró que en 
tre 1980 ·y 1982 en Méxi= se obtendría un superávit en la balanza de pagos ::: 
del orden de 5' 300 millones de d6larés, mediante el cual se pensaba financiar 
crecimientos acelerados del PIB. Sin embargo, el deterioro del mercado petro 
lero internaciora.l se encargó de desvanecer esas expectativas. Para 1980-1981 
ya existía un déficit de 18'645 millones de dólares, esto y la crisis finan~ 
ciera meXicana aceleró la fuga de capitales. ·para 1980 la evasión era de - -
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31 648 millones de d6lares y e 1981 de 8 1 373 millones de dólares, cantidades 
sin precedentes en la econornío. mexicana hasta entonces. (11) 

El deterioro de los términos de intercambio de nuestros principales pro
ductos de exportación, la cre~iente necesidad de ~nportar productos agropecua 
rios que antes exportaban, hi o que en 1981 y 1982 continuárruros con el endeu 
damiento exterro y con la fug de capitales; los desequilibrios acumulados hT 
cieron crisis en 1981 y parti~ulannente en 1982. En este últirro afio, el PIB
decreci6 en términos reales, nientras que la inflaci6n alcanzó el 100%. Esto 
hizo que el escenario econ6mi=o que heredaba la administración del Lic. Miguel 
de la 113.drid ftera el más crítico del país después de la Revoluci6n Mexicana. 

El gasto pÚblico y la ba anza de pagos eran dependientes de las condicio 
nes externas, por el peso de la deuda y de sus pagos, sobre todo, por el in-= 
cremento en las tasas de intet:'és y la renuencia de la comunidad financiera in 
ternacional a seguir otorgand ·1íneas de crédito. 

La escasez de divisas y 1 caos económico originaron que se señalai"BII 
acciones inmediatas en el Plan Nacional de Desarrollo de 1983-1988. 

3. La evolución de la relación liquidez-servicio: 

Su análsis nos permite d::is antecedentes. 

- El.arres ce brecha de liqi.;idez efectiva. 

es un elemento corcsiderado por los acreedores en la evaluación de 
la capacidad de cr~dito de un deudor. 

define la capacidad de un deudor para cumplir sus obligaciones 
sin recurrir al e: pediente de la renegociac:iión con sus acreedores. 
Normalmente, dich análisis comprende, en las fuentes de liquidez, 
las reservas internacionales del Banco Central y las líneas de eré 
dita no usados y en la estructura de servicio, la arrortización del 
principal de largc plazo y las remesas de intereses por las obliga 
cienes pendientes. -

- La relación liquidez-Eervicio potencial. 

El deterioro en la rela ión liquidez-servicio encuentra su explicación -
en la acumulación acelerada e e gra.ndes saldos de deuda externa a corto plazo, 
en exceso del nivel necesaric para financiar los requerimientos inmediatos 
del comercio exterior, particularmente de importaciones, lo que provocó un 
sustancial deterioro de la e 0 truci."1.lrEl de vencimientos promedio de las árrorti
zaciones del principal. (11 . 

Por Últ~o, analizando.el.problema de la deuda en general en América La-
tina, observarnos: · 

1. Que la mayor parte de los cuatrocientos miJ.lones de habitantes de La
tinoamérica tienen hoy un ni\el de vida inferior al alcanzado al iniciarse la 
presente década. 

2. Es conveniente i'ecorc que en la posguerra la producción creci6 a un 
ritmo promedio de 3.4%, en 1950 y 1980, en tanto la población sólo 16 hizó 
al 2.7%. Este crecimiento, pennitió elevar en fonna global los niveles de vi 
da de los latinoamericanos « unque en fonna súmamente desigual) : la p::ilítica. 
económica consideraba necesa:!'io crecer, para ¡)oder mejorar los niveles de bien 
estar de la población. -



3 • Al iniciarse la década de los ochentas y presentarse la crisis de la 
deuda, derivado de tm endeudamiento mayor a la capacidad de pago de los paí-
ses, el crecimiento ha siclo suplantado por el ajuste y los p1ugrarnas sugeri-
dos por el FMI. 

4 • El problema de la deuda externa latinoamericana no debe entenderse -
== un problema meramente coyuntural, sino el fracaso de un estilo de desa-
rrollo. Esta dimensión estructural de la crisis de la deuda se observa: en 
el problema de la creciente dependencia de la producción y la inversión del -
mercado externo; de la desarticulación interna de la producción y del· consurro; 
de la imposibilidad de generB.r una plataf orll\3. exfOrtadora acorde a las necesi 
dades de generB.r divisas para el pago de la deuda y para continuar creciendo; 
de la desigual relación de intercambio con el resto del mundo; de la crecien
te inestabilidad del sisterra rronetario internacional y su explosiva m:ivilidad 
de capital. 

4. Influencia de la economía mundial en América Latina. 

Es necesario para un análisis, hacer las siguientes reflexiones: 

Referencia de procesos 

1) .- En la Post Guerra, a fines de la década de los 60s hné.rica Latina se vio 
afectada por 3 rasgos: 

Deterioro de los Términos de Intercambio 

Las tendencias en ese período en la economía mundial indicaban que su 
participación sería decreciente 

Región que se dedicó principalmente a la ex¡::ortación de productos pri
marios e importación de productos manufactureros, con precios distin-
tos. 

Esto conllevó a que se posturlara un nuevo orden econónúco mundial para 
que .Amé.rica Latina diversificara sus exportaciones. Esto cúlminó con la Carta 
de Derechos y Deberes de los Estados; sin ernba.rgo, a la fecha no se le ha da
do mayor apoyo para ·que se respeten los té:rrrrinos del documento. 

2). - Posteriormente se presentaron sucesos cíclicos en la =isis del sistema 
capitalista: 

En el período 1973-1974 la sobreproducción de productos industriales y 
la subproducción de ma.terias primas y enérg~ticos, que favoreció a los 
países en desarrollo. 

Los países industrializados tuvieron un desafío con la acumulación de ca 
pital y el sobreviso del trabajo elaborado por el Club de Roma, de "LínU 
tes de Crecimiento ... , lo cual hacía notar: 

- que los recursos no renovables iban hacia su agotamiento. 

- se aceptó la perspectiva, señalando 'que no se consideraban las reser-
vas.marinas. 
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las clases obreras habían avanzado en sus conquistas y también la se~ 
ridad se ampliaba. 

Por lo tanto, se consideró aprovechar la mano de obra barata abundante 
de América Latina, estableciendo: 

rnaquiladoras 

repliegue industrial (trasladar industrias de los países industriales 
a países en desarrollo). 

Helmut Smith, economista alem3'.n, indica, que por planos de acuerdo a las 
regiones norte-sur, la perspectiva era una nueva divisi6n del trabajo; se p~ 
senta una visión de un creciente proceso de internacionálización de las econ_<?. 
núas. 

Con esto aumentaron las relaciones de come=io; aumentó la venta de pe-
tr6leo, generando recursos financieros que los árabes de¡.,"'Ositaron en bancos -
americanos y europecs, y éstos buscaron su colocación en A'llérica latina. 

3).- La Segunda Crisis Cíclica se presenta en los inicios de los sos por so-
breproducción de todos los bienes, que contrBjo la producción de Amél."ica 
Latina y las expectativas de desarrollo se deforman. 

Por lo que en esta década se han venido buscando nuevas perspectivas; -
sin embargo los problemas son numerosos, destacando: 

el enonne proceso de renovación tecnológico (acwnulación técnica). 

- se cambia la posición de los países desarrollados, en un recuadro 
que l'eestablece el necproteccionismo y se inicia la Tercera Revo
luci6n Tecnol6gica (con bistecnonología, ingeniería genética y ro 
botiZación). · 

- Los países desarrollados han modificado sus leyes migratorias, 
frenando la ent-rada de mano de obra extranjera a sus naciones. 

- Hay desplazamiento de productos naturales pro productores sintétj, 
cos o de productos naturales por productos naturales (con menores 
propo=iones de cantidades de factores de la producci6n agregados), 
ejemplo: azúcar de maíz en vez de azúcar de caña, fibras ópticas 
en vez de cóbre, etc. · · 

-· Los puntos anteriores nos afirman que las ventajas comparativas -· 
van aesapareciendo, o sea, la exportación a países desarrollados 
difícilmente pennite expansión económica. 

Ejemplos: 

En Guatemala la producción de añil se derrumba por la producción de 
colorantes sintéticos de Inglaterra. 

A Brasil le sucedió con el caucho. 

Enel norte de Chile la antes :Uidustria salitrera, ahora desaparecí?· 
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El enonne esfuerzo y la larga trayectoria se desnnronan y se Y'eC¡UÍel'e 
iniciar el ciclo. Esa fuerza del proceso de internacionalizaci6n, es en la ac 
tualidad más bien se mapginaci6n, rezagándose el proceso de integro.ción plena. 

Por ello, se deben buscar' otrus vías que colateralmente nos permitan de
s=llarnos: 

es conveniente analizar, qué se puede hacer con la JX!laci6n SUP-Sur 

qué.se puede hacer para la articulación con los países socialistas 

perspectiva de integrar América Latina (int:rnmericano) 

Hay que 
les, o sea a 
rna económica 
sajero. Por 

dejar' de pensar que el camino es exportar a economías trudiciona 
países desarrollados y considerar la reestructuraci6n del siste::
externo que está en crisis y que no aparece como coyuntural o pa 
lo que se le debe dar mayor proyección. -

El futuro encara un gran desafío de cómo reconstruir la naci6n y su inte 
gración con América Latina. Por ello,, la estrategia ¡clobal debe atender la,::
resolúción de la deuda externa y de la desigualdad interna, ésto significa ac 
tua:r en la distribución del ingreso funcional. 

Hay que readecuar el sistema productivo para una distribución del ingre
so más igualitaria. 

Y si hablamos de la reconversion industrial , se deberá apoyar• a detemii
nados estratos, aplicando a ,ciertas-ramas más tecnología. , 
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D. Progr'ar1ias de J\just.-:~. 

Estos programas han logrado sul:x:>ruiJJar en mayor o menor mccdidas, los pro 
a:sos de p:>lítica económica a los objetivo3 del ajuste, IXJsi:ergando en los ne:: 
clr>s los objetivos del desarrollo y los pro¡:ósitos distributivos sefialados tra 
dicional11E:nl1.."! l l_:'! • Jo:.; ;~',".::'!bi·~r"'J1,)=. 

A nivel de los objetivo;:; :/ finalidades de estos prugrYmlils existen dos pl~ 
nos cuya conr~ión: 

1) por un lado, el de sus obje-civos y pro¡:ósitos declarados, centrados en la co 
rrección de los desequilibr>ios señalados c.urro hipÓi:etica condición previa, ::
para la recuperación del Pitmo de cn=cimicm:o y de los niveles de ocupación. 

2) p:>r otro lado, el de sus objetivos no declarados, que pat'2cen apu111:ar hacia 
una recomposición efectiva de las lEscs de la acu'!lulación y del dominio cap_:h 
talista. 

Todo lo anterior, corresponde a corregir una severa y prolongada recesi?n 
econonuca, agudas pnC?siones :'..nflacionarias, significat<.vos desequilibrios en -
balanza de pagos y la :imp:>sibilidad de refinamiento de elevadas deudas externas 
CpÚblica y privada). Este es el perfil de América Latina en los Últirros años; -
y el maroo global en el cual ha sido particularmente importante la convergencia 
en el diseño y gestión de pro¿i'amas de ajuste, propuestos por el F M I (12). 

El l·1"= Teórico de los I'rDa;rtl1!BS Heten::>doxos. !:l marco teÓPico que suste.!:!_ 
ta a los progPamas l-eten::>doxos , dado que estos son fundamentalrre.nte prograr•as -
antiinflacionarios , Cümenzarnos ¡:or examina>' cual es la concepción heterodoxa -
del prcceso inflacionario. 

La teoría heterodoxa de la inflación se apoya en la corriente estructuró:-
lista latinoamepicana, en su diferenciación entre los mecanismos prcpagadOl'eS -
de la inflación y los factor'2S que la originan. Los pr:L-neros están muy l'elacio 
nados con los prccesos de formación de expectativas. Los segundos se asocian -::
=n rasgos fundamentales del estructura económica, entendida en su sentido am-
plio que ab3.rca tanto las es:fePas de producción como de distribución. (13). 

Los Hecanisrnos de Propagación de la Inflación: el Cor;P<?nente Inercial. La 
distincion sugerida por Layan:! Parkin entre inflaci6n anticipada y no anticipa
da continúa siendo un elemento valioso en el análisis del fenómeno inflaciona
rio. En general, en la práctica los agentes anticipan la inflación sólo de ma-
nerl'i aproximada. Más i1Ú!1, dada la ausencia de infonnación perfecta, los agen-
tes desconcen no sólo la evolución futw.~a sino también la estructul'a actual -
del vectoP de prec.i.os rela-civos. No pare°" exagel'ado afinn3.r que a mayor infla 
ción nayor incertidumbr\2. e 1 2) -

La presencia de incertidumbre y la existencia de Cüstos transaccionales -
tienen implicaciones en los procesos de fijación de prBcios que deberros subra-
yar. El punto de partida obli¡_;ado son las contribuciones de Ok.-un y su distinción 
de dos tipos de mercados: los de subasta (auctión Markets) y los de clientela -
C customer markets). !.Ds prime=s se caracterizan p:>r tener un prcducto homogéneo 
y bajos rostos de la información respecto a la precios de mercados; los segwxlos 
tiene l'ilZg:>s opuestos; prDductos más hetercgéneos y CüStos de infonnación más ele 
vados. · 
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l.Ds altos costos de transacción actúan o:>mo w-l incentivo, en los mercados 
de clientela, p:i.ra que los compradores y los vendedores m.:i.ntegcu1 una :relcición 
relativamente contínua ent:re sí. Los pri.i.mcros buscan 1-JIDducir el costo asocia 
do a la busqueda de proveedores confiables. lDs segundos siguen una política_ 
de precios estables para inducir al cliente a penranecer oomo tal en el futcuD; 
es decir a que el cliente les incluya en su lista de ptoveedores. Lste C..'O!Dl)Or' 

tamiento conduce a las fluctuaciones de corto plazo en la demanda en los merC 
cactos de clientela se D2flejen en mayo1., medida en vuriaciones en los volÚID.:!nes 
prOOucidos que en los precios. EJ:1 otras palabras, CDnduce a un romp.:>rtamierrto 
rrás estable en los precios, un com1::or'i:arrd_12nto il1er-cial. 

El com¡x>rtamiento inercial en los precios sc> hace n<'ís evidcmte a medida que 
la inflación es más elevada. El aumento en la incertidwnbrB y en los rostas de 
bÚsqueda asociados al awnento en la tasa de inflación se traduce en la instru-
mentación de mecanim:Js de indexación en los proceso!:> d1;;! fijación de precios. 1:.:s
tos rrecanismos no son más que norma.s aceptadas, formil o infonnalmente, p:.>r' las 
que el cambio en los precios en el período actual se determina en buena rredida a 
partir del cambio en ciertos precios claves durante el período anterior. fu - -
otras palabras, la inflación de ayer determina la inflación de hoy. 

La presencia del =mponente inercial en la proceso inflacionario, supuesto 
básioo de la teoría heterodoxa de la inflación, es en cierto sentido ajena a la 
teoría convencional. Los trab:ljos clásicos ele Gray, Taylor y Fisher sobre inde
xación parten de suponer la presencia de mecanismos de indexación y solamente se 
ocwan de analizar sus :implicaciones para la estabilización macro e=nómica. D= 
hecho, su preocupación por examinar cual es la nacionaliclacl detrás de los meca-
nisrnos de indexación nominal es muy l:i:mi tacla. 

Es evidente que los esquemas de indexación típicos, basados en la variación 
previa de algw1a canasta de precios, no garantizan el ingn=so en términos reales 
en el período actuac. 

Es decir, dichos esquemas constituyen Pi¡;idec:es nominales y no reales del -
sistema. Sin eml:argo, para la tería micro económica oonvencional un oomporta-
miento racional de los agentes P"r'ece ser sólo oompatibles con esquemas de inde
xación que aseguren ingr>esos reales determinados. Luego, desde la perspectiva -
convencional los mecanisn'Os de indexación puramente nominales carecen ele algún 
fundamento racional. 

"Dado que los agentes racionales n•aximiz.:idorco de 
sólo se deben preocupar por los salarios reales y los 
ría microeconómica explicará, en el mejor de los casos 
las rronetarias". 

utilidades sunuestarrente 
precios D3latlvos la teo 
las rigideces reales , nO 

J:Bsde la perspectiva heterodoxa el carácter inercial del proceso inflaciona 
rio sí es compatible con una conducta racional de los agentes. En principio cada 
agente preferiría la estabilidad de precios. Sin ernb:Irgo, dado un proceso infla
cionario agudo en la pasado reciente , ningún agente de manera individual o¡:ita -
por posponer un aumento en s•.is precios de aumento dada la incertidumbre respecto 
al comportamiento de los demás agentes. Sólo aceptarun mantener sus precios fijos 
una vez que la inflación haya sido controlada. De esta forma el comportamiento -
individual conduce a que la dinámica inflacionaria persista. 

Nótese que para la teoPÍa convencional las variaciones ele los precios están 
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IXltenninadas exclusivamente por las rrodificaciones de la oferta y la dem3.11da. 
Sin embargo, para la teoría heterodoxa, la variación de precios i.no:irpo1°a -
elementos indc1x:rrlic.rrtcs del e.xceso de deIT8nda o de oferta en el mer.::ado en -
cuestión. 

Los es-tudios empíricos sugieren la existenciu. de un compomnte inercia]. 
en El proceso inflacionario. 

Estudios sobre fijación de precios en el sector nBnufacturero han concluí 
do repetidamente que la vm0 iación en la demanda tiene bajo peder explicativo -
en las fluctuaciones de los precios una vez que se toma en cuenta los rostos 
"normales"; es decir, los costos a niveles de producción considerados corno noP 
males. Una exhaustiva reseña de los estudios empírio::is de la hipótesis de la -
inflación inercial se encuentra en NadiriC1986) . Sus conclusiones sobre el 
o:>njunto de trab3.jos econométricos n:::fe1•idos son los ::;iguientcs: 

"I..os estudios difieren en cobertura, nivel de agi'D~ación y r~er.Íodo de aná 
lisis. Sin embargo, la conclusión general parece apw1tar hacia w1 ajus·te nás:: 
lento en los precios y más rápido en las cantidades ante cambios de corto pla
zo en la demanda''. 

Se tienen entonces que existen elementos tanto teorícos =rno empíri=s que 
sugieren que el proceso inflacionario presenta un componente inercial. En la
siguiente sección examinarros los factorBs que dan origen al proo~so .infl.:i..ciona
rio según los programas J1eterodoxos. 

Dichos programas se houi adoptado tanto en las economías que habiendo tran-
sitado por recientes ciclos de expansión industrial concluían conocidas expe--
riencias desarrollistas, corro en aquellas ot-ras que rojo la suerte de los ex-
per:imentos neoliberales estaban sumidas en el estancamiento económico desde me
diados de los años setenta. Al parecer, la cPisis marcó el término de las di
ferentes estrategias de crecimiento intrwnentadas en las Últirras décadas y d:i6 
lugar, a nivel de política económica, a la lógica del ajuste corro réspuesta, -
desde un cierto enfoque, ¡:or los desequilibrios acumulados, en el dcsarr>Ollo-
latinoamericano. (13) 

Ahora, hay una búsqueda de nuevas formas de relación enl:D3 el Estado y -
les procesos econórni=s con el objetivo :implícito de proceder a un reoroena-
rniento de la rBlaciones sociales, capaz de uná salida efectiva a la crisis y -
permitir• el desarrollo económico estando en la presente década. 

En lo que o:>rn=s¡:onde a las cornbinaciones de ¡:-.olítica puesta.s en práctica 
con los progPamas de ajuste negociados con el f 11 I por la rrayoría de los paí
ses de América Latina, se han reiterado cooo objetivos fundamentales a alcan.:.
zar: la corrección de los desequilibrios del sector externo con vistas a la res 
tauración, en el corto plazo de la viabilidad de la balanza de pagos y de lo :: 
cual dependerá; a su vez, el logre de un ajuste mmpleto que ¡:osibilite un con 
secuente proceso de recuperación económica en el mediano plazo. Bajo estas pre 
misas , la corrección del desequilibrio interno de las erononúas , que antes se·
había traducido en objetivos. rrntiinfJ.acionarios y de disminución del déficit fis 
cal, pasa a ser un objetivo secundario orientado por la consecución del equil1 
bPio externo. -
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M3rco Institucional y Disp:?siciones 

Es indispensabJe al comentaP sobre Ja actual política JiberaJizadora deJ 
comercio exterior, mencionar que a pa1'tir ele los 70s, México oonsidera 
conveniente darJe reaJce en su- administración pública a Ja Jey de pJaneación -
que se autoriza oon Ja pDetención de inconrporar de una manera definitiva a la 
planeación como determinante de la fijación de la políi:ica económica. 

Como antecedente, p:xlem:>s decir que en 1979, se instituye el Plan Nacional 
Industrial, se ha criticado que este Plan reincidió en la estrategia de substi
tución de irn¡:ortaciones, sin emOO.Pgo, trató de darle un segundo nespiro que no 
funcionó. 

En 1980 se emite el Plan Glol.Bl de Desarrollo, sin embargo, se 1"'311Ífestó que 
que hul:o inconsistencias: 

1) de congru<=ncia, debido a que el Marco llB.croeconorruco tenía diferencias entr-= 
el FBD y PNI, por haber sido elab::>rado dependencias diferentes (SPP y SEPAFHI) 

2) de coherencia interna, mal disefio por la confianza de cambiar comportamientos 
con estímulos: 

3) inrongruencia ent= la política comercial de apertura en 1980, con respecto a 
la metas del Plan Nacional Industrial. 

Las prioridades se revertían y no se conocía lo primario de lo secundario -
con la vulnerabilidad externa durante el período de 1976 a 1982, se reelabora el 
plan y se expide en la administración anterior en 1983 el Plan Nacional de Desa
rrollo; que se caracteriza por ser un sólo plan, del cual se derivan los progra
mas sectoriales y de estos se desprenden los prngrarras por ramas. Se consideró 
a la industria y romercio del mis= lado. 

El plan partió ron respecto a dos problemas de vulnerabilidad: 

Ext:ernoi (vinculación con el exterior) 

Interna (presión de generar empleos y bienes básicos) 

El diagnóstiro que se hizo fue más completo que el de :1979, afinnando lo 
siguiente: 

desarticulación de la ir>dustria en el sector externo 

la industria tiene prnblemas de desarrollo tecnológico 

estructura de la organización industrial (ordenar la estrucutra de la rompete~ 
cía) 

Por lo tanto, en 1984 se buscó conseguir la articulación de unas empresas 
con otras, para eslatxmar las cadenas productivas y permitir en su caso, la re
conversión industrial. 

Dividió a la industria en 3 sectores: 
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a) end6geno, no tiene problemas de crecimiento, ix:>rque ahora divisas(SIEX) 

b) el sector .industrial exportador, es p:ir•Le del endógeno, que es gencra-
dor de divisas(SIE ) 

c) el sector sustitutivo de :iJnportaciones o sea es aquel que cuando crece 
requiere de divisas (SISil 

1D anterior, se hizo oon la finalidad de llegar a una mmposición de -
las imix:>rtaciones y de las exportaciones sostenido oon un patrón de cambio 
estrucutural para incrementar el oomercio e;,.1:erior. 

El problema ha sido la articulación mn otros sectores o sea la esla
J:onación de las cadenas productivas, lo cual a la fecha, no ha concluído la 
reoonversión industrial, principalmente por que la industria es heterogénea. 

Las ramas industriales se clasifican en: 

I.- Moderno y de Alta productividad (concentrar en rrantenimiento y fomento) 

Ejemplo: cementeras, cerveceras, vidrieras .. 

II. - Ramas modernas pero desarticuladas 

Ejanplo: papeleras, hay pocas plantas productoras de celulosa, se requiere 
oompletar eslal:ones 

III.- Ramas de punta técnica 

Ejemplo: biología, industria electrónica 

IV. - Ramas rnaduras o tradicionales, éstas son objeto de la reestructuración 
industrial o rigideces o por rontextos poco favorables, ejemplo: la indus
tria de zapatos, textil, del vestido. 

Sin embargo, en la actualidad hay un impacto por parte de la reoonv"'l'SiÓn 
en ramas importantes de: 

autopartes, automotores, automotríz, químico-farm3.céutica y teXt:il. 

Pero hay una duda, que las exportaciones sean dinámicas ix:>r la caída de la 
demanda interna , en buena parte. 

Por ello, se busca que el cambio sea estructural y no coyuntural y que hay 
que evitar que en cuanto la economía se recupere se vayan a caer los excedentes 
exportables. 

Además, hay que rrantener la sustitución de importaciones e incrementar la 
capacidad productora para eliminar la planta ociosa ix:>r falta de mercado. 

Esta situación es dependiente de la variable ITl3.croeconómica, de la polí
tica de tiix:> de cambio real, para que el crecimiento en las exportaciones sea 
sostenido (después de los tres años anteriores). 
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La política corrercial externa 

L::l proble:nát.ica de endcudc:uniento externo, la l'eactivación y rroderniza 
CiÓn que L~C intcntcJ. de 12- industrj_,;1, el n .. y}eln ri•:! '-AlStitu~jÓn •le e:w:r'Ot'Lac·ic;::· 
nes al que se sujeta la economía y la necesidaci de generar divisas alte...Y'J1ati 
vas al petr'5leo, prDvoca que la autoridad haya adoptado desde el sexenio pa-::: 
sado, w1a ser-ie de medidas tendientes a fortalecer el sector no TJetrolero; -
s:intetizando se obGerva: -

l) L3. irnolantación del l"i:Dgram3 de !'omento Integral a las Exportacio
nes (PROrII:>D ~ el se."-:enio anterior, inc• .. n:'!Y.Jlt...'S entre otras rneclidas, la <levo 
luci6n de impuestos al comercio exterior. 

2) LDs programas de i'TI¡::o1~tación t01n¡:oral para cxpcrtadores CPITD'.), -
que consisten en otorgar a los exp:n.•tadores un régimen de seguridad con el -
e.xteriol'. 

3) Las derechos de importación pa.1u exportador"'s CDII-!IX) , a f:in de -
que las empresas exportadorus puedan f.inanciar directamente parte de su pro
ducción de exportación. 

4) Las progranos de cocxportación. 

5) IDs a.justes a la tarifa de impuesto general de exportación consis
tieron en una mayor desgravación (solo 127 de las 3 ,053 fracciones se consel' 
van con :linpuestos y en uan mayor liberación de 354 fracciones sujetas a pe~ 
miso en 1984, se redujo a 248 en l985 y 90 en 1988). Esto se vió reforzado 
por la política cambia.ria establecida 0n el sexenio anterior y pór la adhe--::: 
sión de México al GATT. 

El 21 de febrero de 1986, se señalaron los lineamientos a seguir por 
la política comercial: para. estrechar los vínculos con el exterior se reforzó 
la entrada de México al GATT; Asimismo, se anunció 'que se alentarían las - -
exportaciones e importaciones mediante la profundización de la política -
arancelaria, eliminando al mín:irro los controles cuantitativos; iguá.lmente se 
apuntó la instrurnentación de'una estrategia ele apoyo a la acTividad maquila
dora y al desarrollo de.las zonas fronterizas; y se conformó un paquete co--
rnercial de inversión extranjera y ele fomento tui,ístico. · 

En lo referente a la política de inversión extranjera, se afinna que, 
de acuerdo a la legislación cr.ci.tida en loci Últirr.os cinco años, se otorgan f~ 
cilidades a la participación del capital foráneo proveniente de errpr>esas - -
medianas y pequeñas del exterior, en tanto 'que se trBta de promover a la vez 
la inversión extranjera en áreas que contribuyan a la modernización tecnoló
gica y al fortalecimiento de la capacidad exprotadora. En lo referente a .:._ 
turismo, se acentua la necesidad de conformar un paquete de medidas tendien
tes a incrementar la captación de turismo extranjero y a coinversiones para 
la infraestructui'a hotelern. 



E.- PROPUESTAS PARA RESOLVER LA DEUDA 

En los ochentas el problema de la deuda externa de los países 
en desarrollo entró en una nueva etapa al usar virtualmente 
los préstamos por parte de la banca comercial. La ausencia de 
corrientes de financiamiento ha provocado una fuerte contrae 
ción eronómica en los países deudores, pero no se ha reducido 
la carga del servicio de la deuda. El creciente desaliento en 
torno al endeudamiento ha conducido a situaciones diflciles c~ 
rno la suspensión de pago de intereses sobre la deuda externa 
bancaria por parte de Brasil en febrero de 1987, lo que conlle
vó a que el Citicorp y otros bancos decidieran en mayo, que de 
berran incrementar sus reservas para posibles pérdidas en prés 
tamos a paises en desarrollo y la decisión de bancos norteamerT 
canos de incrementar sus reservas en estos préstamos por encima 
del 50% de su exposición en los principales países lati~oarneri
canos. 

En razón a la persistente crisis de la deuda hay economistas y 
analistas de organismos internacionales y ejecutivos de la ban
ca privada que han presentado planteamientos en busca de una me 
jor solución para las partes, consíderando conveniente resumi7 
las principales de el la:· 

La estrategia a partir de 1982 por la comunidad internacional 
para enfrentar el problema de la deuda de los países en desarr~ 
lle, ha sido mas enfocada a buscar que se cumpla con el servi 
cio de la misma y debe observarse que no ha logrado mejorar la 
capacidad de pago de los paises deudores a pesar de los ajustes 
efectuados en sus econornlas. 

Entre 1980 y 1987, el PIS percápita, la inversión y las import~ 
clones corno proporción del PIS cayeron en 6%, 31% y 17%, respec 
t ivarnente. Además, la carga de la deuda muestra la tendencia 
que a pesar de los ajustes y de la generación de superávits co 
rnerciales, la capacidad de pago de estos paises continua ernpe~ 
rando. 

A.-Hay un grupo de pensadores que opinan que la estrategia ac-
tual se debe continuar: 

Williarn R. Cline del instituto internacional de Economla en 
1987 observó en su "enfoque de menú", que debe buscarse rela 
clonar los mecanismos de financiamiento con las preferencias, 
necesidades u objetivos de los diferentes bancos extranjeros 
y propone que al nuevo financiamiento se le conceda priori-
dad de pago sobre la deuda vieja, para acelerar el proceso -
de financiamiento, asegurar los montos de financiamiento ne 
cesarlos y seguir prácticas que permitan un rápido retorno 7 
de los deudores a los mercados de ca~ital. (14) 

Cl ine sugiere que los bancos que prefieran retirarse del pro 
ceso de financiamiento por considerar que el país deudor 7 
no tiene posibilidades de recuperar su capacidad crediticia
aún en el largo plazo, podrían optar por un cambio en la na-
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turaleza y términos de sus activos que otorgase algdn bene-
ficio o alivio de la deuda. Que puede ser: El intercambio
directo de la deuda por acciones; la recompra de la deuda 
por parte del gobierno deudor; y la compra de bonos de sal i
da (exit bonds), o sea, en la medida que el bono de salida -
tenga un valor presente comparable con el descuento que se -
aplica a la deuda en el mercado secundario podría interesar
a ambas partes. 

Robert Heller en 1987 señala en la "Revista de Economía Ame
ricana" que el servicio de la deuda externa de los paises en 
desarrollo es un problema importante, que se mantendrá en un 
futuro, los bancos deberán restringir sus ganancias· si es 
que desean mejorar la calidad de sus activos y conservar sus 
intereses estratégicos como instituciones financieras inter
nacionales. Quizás haya bancos que prefieren hacerlo a tra
vés de la inversión en capital accionario en lugar de los 
préstamos bancarios tradicionales. (14) 

Heller considera que la problemática de la deuda puede ser 
resuelta a través de un mayor crecimiento e~onómico a nivel 
muncial y mediante un aumento en las exportaciones de los 
paises deudores; lo cual implica una penetración permanente 
a los mercados de las naciones industrializadas. 
Hace mención que mientras las exportaciones se l1an mantenido 
relativamente constantes al pasar de 102 mil millones de dó
lares en 1981 a 101 mil millones en 1985, las exportaciones 
a Japón disminuyeron de 79 mil millones de dólares a 67 mil 
millones en el mismo lapso. Asegura que gran parte de los 
extraordinarios superávit comerciales de Japón y Alemania 
se deben a una disminución de sus importaciones provenientes 
de paises en desarrollo y no a un mayor es~uerzo exporcador. 
El autor advierte que sin un mayor acceso a estos mercados, 
será difícil para los paises deudores el obtener las divisas 
necesarias para el servicio de la deuda. Reafirma que la 
forma correcta de reestablecer la solvencia crediticia de 
los paises en desarrollo es a través del comercio internacio
nal y no mediante alivio de la deuda. 
Del FMI y del BM comenta que deben continuar regulando el 
endeudamiento de los países en desarrollo y proporcionar una 
mayor asistencia en la implementación de programas de ajuste 
en loe países deudores. 

Anne O Krueger economista que también escribe en la Revista 
de Economia Americana señaló en mayo de 1987, que se debe 
considerar en cualquier situación actual de la deuda externa, 
la importancia de llevar a cabo los ajustes necesarios en 
las economías deudoras, de la forma en que la carga excesiva 
pueda impedir la realización de estos ajustes. Cuando se 
tiene un elevado servicio de la deuda, el gobierno tiene que 
obtener mayores recursos, lo que reduce los incentivos y los 
recursos disponibles para el sector privado, impidiendo a su 
vez una mayor inversión productiva, o sea, frena la capaci 
dad de generación de divisas del pafs. -
Por otra parte, comenta que existen algunos requisitos que 
deben cumplirse para solucionar el problema de la deuda de 
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los países en desarrollo. Entre los que destaca el de mante 
ner abiertos los mercados de las naciones industrial izadas '1 
las exportaciones de aquellos países en desarrollo cuyos pro 
gramQS de ajuste permitan una adecuada respuesta de su apar~ 
to productivo. -

Edmar Bacha en un ensayo escrito para la Revista "La Econo 
mía Internacional", en diciembre de 1987, opina que la mor~ 
toria brasileña a los pagos de intereses y la decisión del 
Citicorp de incrementar sus reservas para posibles pérdidas 
en préstamos a paises en desarrollo, indican que la estrate 
gia adoptada en 1982 para solucionar el problema de la deuda 
y que el Plan Baker retomó no ha resuelto lo considerado y 
se está gestando una etapa de confrontación directa que en 
1989 a fines de la década no tiene una verdadera solución 
con el Plan Brady. y el gobierno de George Bush. 
Sacha presupone que es poco probable que se les otorgue ali 
vio a la deuda a los principales paises latinoamericanos~ 
Considera que los bancos no tienen aún las reservas necesa 
rias para conceder un alivio de la deuda de la magnitud que 
sugieren los descuentos en el mercado secundario y que los 
países industrializados no están dispuestos a cubrir la dife 
rencia entre lo que los bancos pudieron conceder y el alivio 
que los paises deudores requieren. (14) 

Miguel Rodríguez funcionario del SELA comenta en un documen
to que se llama "Pol!tica de Ajuste y Financiamiento del -
Desarrollo de América Latina" de 1987, que los requerimi:e.!:'_ 
tos de capital de los paises en desarrollo exceden claramen 
te lo que está potencialmente disponible en la actualidad. 
Para el caso de América Latina es necesario un aumento en 
los recursos provenientes de fuentes oficiales muy por enci 
ma de 1 os nivel es actuales por parte de 1 as instituciones "fT 
nancieras multilaterales. No obstante, la fuente de finan 
ciamiento más importante tendrá que provenir de unadrástica-=
reducción concertada del pago de intereses netos a los ban-
cos privados. (14) 
Este autor señala en su propuesta que el reducir el monto de 
los pagos por intereses de la deuda latinoamericana, que es 
de aproximadamente 360 mil millones de dólares, en 40% permi 
tiría disponer de 14,400 millones de dólares. Lo anterior~ 
aunado a un aumento de los fondos provenientes de fuentes 
oficiales, cerrarla prácticamente la brecha externa de finan 
ciamiento proyectada por el SELA para comienzos de la próxT 
ma década. -

B.-Hay un grupo de propuestas que plantean un alivio de la deu 
da: 

Albert Fishlow en el mismo documento del SELA de Políticas 
de Ajuste y Financiamiento del Desarrollo de América Latina 
determina que para los principales paises deudores latinoame 
ricanos experimenten tasas de crecimiento aceptables en eT 

.corto plazo, se requiere un financiamiento adicional que exl 
girá altos coeficientes de deuda a exportaciones y una contI 
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nua vulnerabi 1 idad a eventos externos desfavorables. Las po 
sibi 1 idades de crecimiento futuro dependerán de un crecTiiiTeii"'= 
to continuo de las exportaciones, de una polltica adecuada 
de sustitución de importaciones y de la disponibilidad de fi 
nanciamiento requerido. Por lo tanto, debe existir un acce~ 
so garantizado al financiamiento a pesar de los elevados ni 
veles de deuda existente. -
En opinión de Fishlo11 el alivio de la deuda es mejor opción 
que el financiamiento adicional. Cuando las tasas de inte
rés exceden la tasa de crecimiento de las exportaciones, 
los superávit comerciales de un pals en desarrollo y la 
transferencia neta de recursos deben ser permanentes. 

Stephany Griffith Jones en octubre de 1987 elaboró un estu 
dio "Propuestas para diferentes alternativas en la Polltica 
Económica, donde indica que las presiones por parte de los 
paises deudores por soluciones que aumenten sus posibil ida 
des de desarrollo han venido en aumento a medida que contT 
ndan sus transferencias netas de recursos del exterior. Los 
paises deudores, según la perspectiva se vcrtin obligados a 
tomar acciones unilaterales. (~5) 

Propone alternativas en el manejo de 1 a deuda: Pr ill!ero como 
condición necesaria para reestablecer el crecimiento de los 
países en desarrollo, las medidas deben ser encaminadas a re 
ducir la mayor parte de la transferencia neta de recursos de 
América Latina e incrementar las transferencias hacia los 
países de bajos ingresos. Segundo, en caso de que las medi 
das incorporen un elemento de subsidio o alivio de la deuda-;
los recursos liberados deberán aplicarse a un proyecto o 
plan de desarrollo que propicie un crecimiento económico. 
Tercero se le deberá dar preferencia a los sistemas o gobier 
nos democráticos. Cuarto, el paquete de medidas no deberá 
estar exclusivamente orientado a países de medianos ingresos. 
Segdn Griffith-Jones los problemas provocados por la crisis 
de la deuda son esencialmente mundiales y pueden ser resuel
tos con mayor oportunidad por soluciones multilaterales. 
Conforme Griffith-Jones se podrían reducir los pagos por in
tereses por medio de algdn tipo de tope a las tasas. 
En el caso de que esta medida se lleve a cabo a través de un 
tope a las tasas de interés reales, la diferencia entre la 
tasa de mercado y el tope impuesto no deberá añadirse a la 
deuda futura. 
En cuanto al criterio de condicionalidad que las institucio
nes multilaterales deberán de aplicar éste es necesario dé 
mayor énfasis a criterios de crecimiento y desarrollo y me
nos a criterios financieros. 

Paul Krugman en la Conferencia sobre Países en Desarrollo, 
cita en su ensayo "El flujo del capital privado para el pro
blema de los deudores" en 1987, indica que a pesar de que 
hay quienes aseguran de que debe continuarse con los flujos 
de recursos hacia los principales deudores, el financiamien 
to a estos países ha sido tan reducido que los pafses alta-~ 
mente endeudados han te·n ido que cubrir casi la to ta 1 i dad de 
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los pagos por intereses mediante la generación de superávit 
comerciales, esto se debe a la fuerte posición negociadora 
no consistirti en una cancelación generalizada de la deuda, 
sino que en cada nueva renegociaci6n estará implicito que 
los pagos por intereses se reducirán a un 65% de su valor 
contraactual y que el valor del principal será de 65'.l; del va 
lar nominal de la deuda. Si los bancos desaprobaran esta so 
lución, podrían negociar directamente con los paises deudo 
res, pero sin el apoyo del FMI y de los gobiernos de los paf 
ses industrializados. -

William Bradley es el que de las propuestas en el Congreso de 
Estados Unidos, en la presente década, para resolver la deu 
da, ha tenido mayor éxito su planteamiento: los bancos por 
un período de tres años perdonen tres puntos porcentuales de 
la tasa de interés que cargan a los países deudores y que 
cancelan anualmente tres porciento del capital. Transcurrí 
do este período, se reanudaría el servicio completo de los 
intereses y del principal pendiente de pago. Paralelamente, 
se debe apoyar a que se establezcan un conjunto de medidas a 
los países en desarrollo que estuviesen dispuestos a poner 
en práctica reformas que promuevan el crecimiento, aumenten
el ahorro interno y detengan la fuga de capitales. 

Jeffrey Sachs en su documento: "Bancos Comerciales y la 
Crisis de la Deuda de los Países en Desarrollo", considera -
que una reducción en el saldo de la deuda puede resultar be
neficioso tanto para los países deudores como para los ban-
cos acreedores como grupo. El nivel actual de la deuda de -
la mayoría de los pal~es deudores, excede por mucho el valor 
esperado del flujo neto de recursos de estos paises. El man 
tener un valor de la deuda que excede por mucho lo que. raza= 
nablemente puede esperarse que se pague, implica serias ine
ficiencias que por lo general se ignoran, pero que. represen
tan el aspecto central que justifica a los esquemas de reduc 
ción de deuda. -
Sachs opina que una reducción en el valor de la deuda a un
n ivel compatible con la capacidad de servicio representaría
la solución. Por una parte se reducirla el riesgo de morato 
rias y no se afectaría la posición de deudores y acreedores= 
con respecto a los pagos por concepto del servicio de la de~ 
·da. Por otra parte, los paises deudores y los bancos acree
dores podrlan evitar el costo de efectuar negociaciones ariua 
les para el otorgamiento de préstamos concertados. Asimism~ 
la reducción de la deuda incentivaría al pals deudor a efec
tuar reformas en su economía, ya que los beneficios no se 
destinarían al servicio de la deuda. 
Sachs considera que los esquemas de reducción de deuda se -
podrían estructurar de tal forma que los bancos acreedores -
pudieran también beneficiarse de la mejorla de la solvencia
cred iticia de los paises deudores. 

John Williainson en su escrito: "Recursos Voluntarios para -
el Alivio de la Deuda", nos indica que debe buscarse la legi 
timización del alivio de la deud'a requiere basarse en dos ·s~ 
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puestos: 1) Los pafses deudores no son capaces de cumplir
con sus obligaciones contraactuales en las condiciones actua 
les y, por tanto, necesitan algún tipo de asistencia finan::
ciera, ya sea a través de una reducción del saldo de la deu
da o a través de una reprogramación de sus pasivos, que pue 
de o no involucrar nuevos financiamientos. 2) Los banco~ 
pueden tener diferentes preferencias con respecto al tipo de 
alivio de la deuda que prefieren conceder. Los bancos que 
quieran continuar en los futuros paquetes de financiamiento 
concertado podrían resultar beneficiados sí se concilian los 
intereses de a qué 11 os que se i ne 1 i nen por conceder una reduc 
ción en el valor de sus activos. -
Williamson coincide con P. Krugman y J. Sachs en que la ex 
cesiva carga de la deuda puede reducir los incentivos que un 
país deudor tiene para obtener buenos resultados, y que en 
es tas c i rcuns tanc i as e 1 país deudor y 1 os acreedores pueden 
compartir un interés común por una reducción en el saldo de 
la deuda. 
Por último, Williamson señala que algunos bancos pudieran 
preferir su exposición o hacerla menos riesgosa, aún al cos 
to de una disminución del valor presente de sus activos~ 
mientras que otros podrían preferir conceder nuevos financia 
mientas. En opinión de ambos grupos podrían ganar antes~ 
de acuerdo a sus propias preferencias s( se cumple con los 
intereses del primer grupo. 

Fidel Castro presentó en varios foros internacionales, en 
1985, la propuesta cubana, sobresaliendo la "Reunión de Ex 
pertas sobre Crisis y Desarrollo de América Latina que se 
realizó en la Habana en agosto del mismo año, el texto llevó 
por título: "La Impagable Deuda Externa de América y el Ter 
cer Mundo". (15) 
Esta propuesta, extrema la solución y la comentamos en razón 
de que actualmente se sigue señalando en foros y documentos, 
la lfnea argumental del discurso sobre la crisis, pone en el 
centro del an<'ilisis la cuestión de la deuda de los pafses la 
tinoamericanos y del Tercer Mundo. La deuda, afirma, es im::
pagable. Desde el punto de vista aritmético, pal ítico y mo
ral no se puede sostener que se deba pagar. En consecuencia 
se indica que se requiere su cancelación pasando a revisarse 
e 1 orden económico i nternac i ona 1 de manera que no se repita
l a cadena de relaciones que reproducen la crisis y que tiene 
en el endeudamiento su m<'ixima expresión. 

La crisis económica y la deuda son factores de unidad de los 
países de América Latina. En dos años, 1983 y 1984 la sali
da neta de recursos financieros de América Latina hacia el 
exterior por intereses ascendió a 56,?DO millones de dólares. 
Lo que refleja para este criterio que, América Latina est<'i 
financiando la economía y el desarrollo de los países indus 
trializados más ricos del mundo con cifras impresionantes:
Adem<'is, ningún paquete de ajuste puede resultar exitoso si, 
simultáneamente, se propone reducir la inflación, ajustar el 
presupuesto y pagar intereses excesivos por una mala deuda. 
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de los bancos o a lil falta de progreso en el ojuste de las 
economías deudoras. 
Krugman, critica la Idea de sustituir los flujos de financia 
miento por inversión extranjera directa, especialmente la 
que se realiza a través del mecanismo de intercambio de deu
da por acciones, asegurando que si bien 1 a IED mejora In po
sición externa de los paises deudores, ésta no representa un 
sustituto perfecto del nuevo financiamiento y existen pocns 
posibilidades de que se incremento significativamente. 
En lo referente al mecanismo de intercambio de deuda por ac
ciones, considera que. estos esquemas ni reducen 1os obliga 
cienes de los pa!ses deudores, ni atraen nuevos flujos de ca 
pita!. Además, en muchos casos tienen impactos adversos. -
El alivio de la deuda debe considerarse como una alternativa 
a los nuevos flujos de capital. El alivio de la deuda tiene 
algunas ventajas de eficiencia sobre el financiamiento invo
luntario. Por una parte, elimina algunos de los riegos aso
ciados con la prolongación indefinida de las negociaciones -
sobre el nivel de las transferencias de recursos entre deud~ 
res y acreedores. 

Carlos Massad en la Revista de Cepa! en el No. 30 en diciem
bre de 1986 participó con un escrito denominado "El Alivio -
de Peso de la Deuda: Experiencia Histórica y Necesidad Pre
sente", sugiriendo que toda solución destinada a aliviar la 
deuda debe basarse en: Del crecimiento de la deuda deben 
responsabilizarse deudores y acreedores; el recrudecimiento
de la deuda hacia una fase más aguda es ajeno al control de
los países deudores y a las propias políticas de éstos; re-
sulta beneficioso tanto para los pafses deudores como para -
los acreedores lograr una rápida solución del problema de la 
deuda; el ajuste recesivo prolongado de la economía de los -
paises deudores es insostenible; ajuste y financiamiento no 
son enflques distintos para plantear el problema de la deuda 
sino que son parte de la misma solución. (14) 
La experiencia reciente muestra que una reducción de las ta
sas de interés y el mejoramiento en los términos de intercam 
bio son decisivos para resolver el problema de la deuda. -
En caso de no resolverse por cualquiera de las dos opciones
anteriores, toda solución debe apuntar a una reducción de 
1 os pagos de 1 servicio de 1 a deuda. Que puede ser: Una fer 
ma es mediante la restricción de Jos pagos de acuerdo a cier 
tos criterios de la capacidad de pago, y otra forma es a tra 
vés de una reducción directa del servicio de la deuda, sin~ 
acumulación de pasivos externos adicionales; o sea, tanto pa 
ra reducir los pagos por concepto de intereses como para mo~ 
dificar la naturaleza de los mismos. 

Rudiger Dorusbusch señaló en 1987 en "Los Problemas de la 
Deuda y el Mundo de la Macroeconomía: que el problema que -
enfrentan los países deudores latinoamericanos es el de cómo 
obtener alguna forma de alivio de Ja deuda o financiamiento
adicional para incrementar los recursos disponibles para la 
inversión y as! promover el crecimiento económico sin poner~ 
en riesgo la estabilidad financiera, para lo cual revisa cua 
tro posibles mecanismos para labrar este objetivo: 
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1) Afirma que Jos eventos que se susciten en Ja economía mun 
dial en Jos próximos años van a ser un factor decisivo en Ja 
evolución futura del problema de Ja deuda. 

2) Dom sbusch descarta a los intercambios de deuda ptíbl ica -
por acciones como una solución adecuada al problema de Ja 
deuda. Este tipo de operaciones equivalen a un subsidio pre 
supuesta! de Jos países deudores que permite que Jos bancos-=
se deshagan de parte de su cartera y a Ja inversión extran-
jera ingresar al país. Dorusbusch considera que In única 
forma de incrementar la inversión productiva en las econo- -
mías deudoras y de reestablecer el crecimiento es a través -
de incrementar la eficiencia del sector pCiblico, mejorar las 
finanzas públicas, incrementar el ahorro privado y recibir -
transferencias netas de recursos del exterior. 

3) En cuanto al retorno de Jos capitales fugados representa
ría una importante contribución a Ja solución del problema -
de Ja deuda, considera, que el capital va a esperar hasta 
que el problema de Ja deuda esté resuelto. 

4) La deuda vieja es un enorme lastre para Jos países deudo
res que impide el flujo libre y voluntario de nuevos fondos. 
Propone crear una "Agencia" que compre Ja deuda de Jos paí-
ses en desarrollo y que reduzca el costo del servicio de la 
deuda. Esta agencia serla administrada por el Banco Mundial, 
y operaría con capital donado por Jos países industrializa-
dos o por países con fuertes superávit externos y con recur
sos captados en 1 os mercados i nternac iona 1 es de cap ita 1. 

Dornsbusch considera que el problema de Ja deuda continuar~-
1 imitando considerablemente las posibilidades de crecimiento 
de América Latina y señala que el alivio de la deuda puede 
provenir de una intervención directa de los gobiernos acree
dores o simplemente de Ja suspensión del apoyo oficial a Jos 
bancos comerciales. El retiro oficial del apoyo al apóyo 
del proceso de Ja deuda, que incluyera al FMI, provocaría 
una rápida desintegración del cartel de bancos y se podría 
reducir el valor de la deuda a niveles más adecuados para 
los países deudores. 
Asegura que la crisis de Ja deuda es sólo un problema de los 
bancos grandes. Los nueve principales bancos norteamerica-
nos tenían en 1985 más del 60% de los activos de la banca 
norteamericana. (11¡) 

Percy Mistry en su análisis de Ja "Deuda del Tercer Mundo: -
Al lado del Plan Baker, 1 legó a la conclusión de idear una -
segunda fase de la estrategia de la deuda contemplada por el 
Plan Baker. El cambio que se requiere es intentar revertir
la transferencia negativa de recursos de los paises deudores 
hacia los países industrializados, porque de no aumentarse -
los recursos disponibles para el logro de un ajuste con cre
cimiento de los países deudores, aumentarán las posibilida-
des de acciones unilaterales; la única opción que le da posi 
bilidades a los países deudores, es una reducción en el ser-
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vicio de la deuda. 
Mistry considera que los bancos comerciales est~n actualmen
te en mejor posición que en 1982 para llevar a cabo condona
ciones de la deuda de una manera adecuada, y que algunos !c
hacen en menor escala, en el mercado secundario, (14) 
Mistry propone las siguientes modificaciones del Plan Baker: 

- Los gobiernos de los paises industrializados deberán demos 
trar su disposición a absorber una parte considerable de~ 
la carga que implique cualquier solución que se adopte. 

- Cualquier alivio resultante deberá distribuirse equitativa 
mente entre bancos y deudores, deberá alcanzarse vía meca~ 
nismos de mercado y no a través de negociaciones políticas 
y no a t.ravls de negociaciones políticas entre deudores y 
países acreedores. 

- La solución adoptada debe especificar su naturaleza tempe
ra 1. 

- La solución deberá ser estructurada de tal forma que induz 
ca a los paises deudores a seguir programas de ajuste en ~ 
circunstancias de presión polltica continua sobre la base
de un alivio inmediato de la deuda será concedido. 

M i s t r y p ro pus o p a r a 1 a so 1 u c i ó n de 1 pro bl e m a de 1 a deuda , l a 
de una "Agencia de Reestructuración de la Deuda", adecuada-
mente capitalizada y administrada que pueda ofrecer un meca
nismo para reducir la carga excesiva de la deuda de los pai
ses en desarrollo a través de operaciones de mercado y no a 
través de un alivio negociado de la deuda. 

James D. Robinson, también propuso la creación de una nueva
entidad multinacional a la que denominó "Instituto de Desa-
rrollo y Deuda Internacional", para el manejo de. la deuda. 
En general, el Instituto sería financiado por los gobiernos
patrocinadores y adquirirla, de las instituciones financie-
ras, 'principalmente bancos, deuda externa de las naciones en 
desarrollo más endeudadas con un descuento. El Instituto -
garantizarla alivio en el servicio de la deuda interés y/o -
principal,.a todos los paises participantes, y al mismo tiem 
pe incentivaría la introducción de reformas estructurales y 
la disciplina financiera en estos palses.(14) 

Stanley Fisher en su documento de la "Crisis Internacional 
de la Deuda", los paises deudores ante el problema a partir
de 1982, lo que conllevado a que estos paises han efectuado
desde entonces ajustes increibles en su cuenta corriente que 
les ha permitido hacer pagos por intereses hasta por un 6% -
de su PNB, con muy poca disponibilidad de recursos externos. 
Sin embargo, el costo del ajuste ha sido muy alto en térmi-
nos de crecimiento y ha llegado el momento de dar un alivio
al servicio de la deuda. Fisher considera que el alivio de 
la deuda sólo debe darse en el contexto de los programas de 
ajuste promovidos por el FMI y el Banco Muncial. 
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PL!'..N BJ'!fl.DY 

Elalxirado p:>r N icholas Brudy que es alto funcionario estadounidense -
es la JTBjor opción que se encontró en l989, para aplicar al problena de la -
deuda latinoairericana. 

Se nego:::ió la deuda rnexicanu en e]. primer scme.s·tre de l989, en base a 
lo planteado por Brady en su propuesta, sobresaliendo los siguientes puntos: 

El convenio en :~us pwTtos genen:iles presenta un menú para que elijan_ 
los banco ac1"eedores : 

l) Ouita de 35% aquí operaria la entrega que haría México de G5 cen-
·tavos de dcSlar a cambio de los cuales los bancos entregarían a México l:onos 
con valor de un dólar , la nueva deuda se contrataría a un plazo de 30 años-:-

2) Reducción de las tasas de intercs controladas jgti_'llmente a 30 años 
con una tasa de intereses fija especial de G.25i, con esto México se po:jrfa_ 
ahorrar w1 409º que se eroga cada afio. 

3) Nuevos créditos el oto:r:gamienlo de nuevos íi.na11ciam.ientos sería 
dentro de un marco plenamente estipulado, los bancos se obligan a aumentar -
un 25% los créditos, durante los próximos 4 años, de ese 25% 7 puntos porcen 
tuales se conéederían durante este nti.STJD año y los otros 18 entre l990-l992-:-

la elección de las dos primeras opciones brindaría al país beneficios 
inmediatos pues él ahorro cuenta de una vez, en cainbio , ·con la tercera opción 
habría que empezar a pagar tanto la arrortización como los intereses respecti 
vos. · Hay confianza en que los bancos se i.TJcliñen en una considere.ble nayo-= 
ría por las 2 prjmeras. 

la ventaja a los bancos es que les quedará garantizado el pago para -
lo cual nuestro país comprara bonos cupón cero del gobierno de Estados Unidos 
Los rendimientos de estos bonos no se rétiraran sino que seran reinvertidos, 
el capital habrá crecido y con ello Mé.xico destinarú el pago . 

Antecedentes : 

l.Ds banqueros insertaron en las pláticas un nuevo concepto, la recap
tura esta claúsula se refería a que si México después de haber logrado la -.::_ 
disminución eñ el pago del servicio de la deuda, volvía a la senda del crecí 
miento automaticarnente debería pagar el servicio del débito en las proporcio 
nes acordadas cuando se contrataron los emprestitos. · -

De ocurrir esto se volvería a desincentivar el tan esperado crec111Uen 
to, siendo que de nuevo habría un flujo de capitales al exterior muy elevado 
y por lo tanto la reducción del principal o de los intereses habría servico 
de muy po=. -

Por ello se temo la medida precautoria de trasladar las reservas in-
ternacionales del Banco de México hacia bancos de países amigos de esta for
ma se evitaba la acción legal a la ·que las instituciones privadas podrían 
recurrir. 

Tres hechos distorcionarian la normalidad de la negociación entre el 
=mi te de los bancos y Mé.xico: 
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1) .- Arrioo del Secrcturio de Hacienda a encabeZill' la delegación. 

2). - IntrDducción en la~ pli'\tic7s ~el n IT del Hmco Mundial y del 
Tesoro de Estados Unid6s como intenn(:-ciJ ar•ios. 

3). - Cambio de c3ede. 

De la reducción a 1as ·t1"'a.nsfei...,encias. 

Se requiere saber si estas seran de la magnitud que haga factible el 
crecimiento de nuestni economía. Hay que tener presente todas las renego-
ciaciones anteriores cuya suma involucrada es de vurios miles de millones -
de dóalres. 

En todos estos prestarn:::is hay una porcion que se destinará a las operE; 
ciones que abatiran el peso del endeudamiento· excesivo con la banca privada. 
Un asunto importante en todo este sexenio esta contenplado el no erogar - -
cantidad alguna para pagar el capital de la deuda contratada con la banca. 

De acuerdo ccn los señalamientos clel Secretario de Hacienda las -
transferencias pasarian para el próximo año de un actual 6. 3~" del producto 
interno bruto a un 2. 7%, como los flujos se mantendrían a largo de estos --= 
años en terminas nominales y al mismo tiempo habria crecimiento economico. 

Que pasaría con esta situación una vez que el actual periodo haya -
ternunado y tenga que reiniciarse el pago principal? 

Hay que tonar en cuenta dos elementos. 

1.- Este país ya no estará tan endeudado como hoy. 

2.- Existe una apuesta gub<>rnamental en este esquema que por donde se 
le quiera ver tiene lógica y tiene enonnes probabilidades de convertir en 
realidad las expectativas. 

Hacia 1994 la economía estaría creciendo a tasas del 6 o wás %. El -
obstaculo pa:ra este es el sóbre endéudarniento que en ·muchas aristás habría -
sido superado ya. 1D mas importante ·que el ahorro generado de este modo -oue 
da convertirse en inversión productiva ampliamente generada de empleos, a·ia 
vez que teniendo entr'e su5 principales signos un efec·to multiplicador. Habrá 
escasez de recursns pese a la negociación. Nfogún p"!Ís en desarrollo ni - -
siguiera los comUTllrente considerados cerio de avanzada, dispondrán de recur-
sos con un nivel que hasta puedan desperdiciarlos. la estructura de las ex
poPtad.ones de hoy permite ·que la significancia del petróleo sea menos consi 
derable de lo que fue en el pasado. 

la deuda externa presenta angulas diversos. ResaJ.ta el tener practica 
mente re.negociado un crédito puente que oscilaria entre los 1,500 y los 2 --= 
mil millones de d6lares; otorgados por el gobierno en Estados Unidos, listo 
a recibirse en un·lapso corto en el mismo mes de agosto. 

Un buen paso.fue el haberse negado á utilizar un crédito puente que -
se tenia contratado desde el año pasado. En cambio.ahora donde los grandes 
lineamientos estan definidos, la utilización de un crédito ·puede ser un pueñ 
te eficaz para noresquebrasar el .ol:'.'den :imperante en bastantes renglones de
la economía; Los swaps esquemas de conversión de deuda externa en inversióñ 
extranjera directa serán utilizados solo eri 2 variedades. 
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CAPITULO IV !"'5PECI'OS INSTITUCIONALES 

A. SECI'OR CHfffu\L 

1. ~ SECRETAR Il\S DE ES'l~'\00 

f\. - Secrctarja de Comercio y )'omento Industrial 

Entre ~.us prijncipalcs funcio1X!S es·tan: 

l. J)2termina conjuntamente con la S.H.C.P., los aranceles y fija pPe 
cjos oficiales aGi como lris restrj_cc.i.ones pe-ira los productos de impoPtacibn 
y exportación. 

2. Conjwüarnente con la S.fJ.C.P. detennina los estímulos fiscales. 

3. Formula y conduce lu. J:olítica cornericial del p...=ús. 

4. Interv_ienc en las J\ew1iones de la Comisión Técn.ica para Jos proce
sos de Integración de /\!JI.DI. 

S. Participa en la soluc.ión de controversias de Corn°2rcio Exterior de
fendiendo los inter'cses de los exportadores mexicanos. 

5. Celebra con los in1portad0Pes, convenios de inter'Cambio compensado. 

7. Estudia y opina sobre el establecimiento o supresión de controles 
a la importación y sobre la determinación de aranceles en los términos de -:: 
la legislación aplicable. 

8. Analiza las solicitudes de penniso de importación de empresas o -
productos sujetos a programas de fabricación. 

9. Opina sobre la importación temp:::iral de l!Pldes y matrices. 

10. Fija el monto de depreciación para el p"lgo de impu"stos de import~ 
ción de maquJ·n.::iria u:;.:¡da. 

11. Nonr.a y r-egula la InvePsión Extranjera. 

En el Reglamento Intei.,i01° de la Secretaría de Comercio y Fomento In-
dustrial, publicado en el Diario Oficial del 20 de agostd de 1985, sefiala -
que cano dependencia del Poder Ejecutivo Federal tiene u. su cargo el despa
cho de los asuntos que c;.:presamente le encomiendan la U?.y Or>gánica de la Ad 
ministración Pública Federal, así como otras leyes, reglamentos, decretos,::' 
acuerdos y ordenes del Presidente de la República. 

Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que ·1e competen 
la SECOFI cuenta con 5 áreas que a su vez se a¡::oyan pop unidades aclminis~ 
tivas o direcciones generales. 

rior: 
De las 5 areas, dos se involucran, directamente con el Comercio Ex.te-

Subsecretaría de Comercio E.~terior e Inversión Extranjera 
Subse=etaría de Fomento Industriu.:i. 
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Suh;ecrctaría de O~mercio F.xterior e InvePsión D:teanjera 

Formula y conduce la rolí tica comercial al extepioP clel país, 

Porticir....a o. nivel in.....:crn::icional 011 1-:is R1~un.1ont:>3 f1Ui-; se celebran en -
relación al Comercio fa:tepio1° de }léxico; en fon:is tan impor'i:antes como : 
ONU, UNCTAD, Gl\TI, AlADI, etc. ; p8P ello, cuenta con las unidades adminis-
trativas: 

- Dirección General de /\ru.nceles. 

Atiende las siguientes atribuciones: 

l. Hace los estudios requeridos para proponer modificaciones a la - -
nomeclatura arancelaria. Asimismo, hace las revisiones para las re fornas, -
creación o dePOgación de las fr>acciones arancelarias, de las cuotas y uni-
dades de aplicación de las mismas (ele las tarifas generales de imrx:>rtación_ 
y exportación). Además, analiza y evalua la aplicación y efectos de los 
aranceles. 

2. Fija los precios oficiales de las mercancías de importación y ex-
po1"1:ación para el cálculo y liquidación de los impuestos respectivos, así -
como participa en el establecimiento y modf'icación de las roses generales -
de operación en materia de valoración aduanera. 

3. Participa en la interpretación y aplicación de las Reglas Comple-
mentarias de la Ley del Impuesto General de Importación y prorrover, en su -
caso, la creación o 1rodificación de las f-racciones arancelarias necesarias. 

4 . Interviene en el estudio, pPOposición y aplicación de los subsidios 
a las importaciones, así como aquéllos que se concedan en sustitución de -
modificaciones arancelarias. 

5. Estudia y propone las fracciones arancelar>ias de la Tarifa del - -
Impuesto General de Importación, correspondientes a mercancías cuya import~ 
ción delu distinguirse según el tipo de cambio aplicable. 

- Dirección General de Asuntos Fr.onterizos 

l. Propone J_os lineamientos para el programa de dcsarro-lo de las - -
franjas fronterizas y zonas libres y ejecutar las medidas que de él se deri 
ven, así corno opera, conju.'1tilll\entc con la Dirección Gencn:tl de Delegaciones 
Federales, los mecanismos de c=rctinación con las autoridades federales , es 
tatales y municipales relacionadas con el desarrollo de este programa. -

2. Participa en la determinación de las cuotas globales de importación 
de artículos de consumo fPünterizo y de bienes de producció-, en el estudio 
y aplicación de los subsidios y franquicias a la importación de éstos; y en 
el establecimiento y modificación de estfuiulos relativos a las ventas de -
productos nacionales y en las franjas fronterizas. 

3. Propone políticas y acciones de desarrollo económico y de integra-
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cion de las franjas fron-terizas '! zonas libres, así corro de fomento y regu
lc'J.ción al r.omer_y~_i o [ .. -...:tcr:Lor de 1(1s misma.~¡. 

4. Propone Jar:; nodalidades del régimen de zona libre y en su o-J.so~ -
opina sobre J.as solicitudes de prÓJ:'l:'Oga del mis1r.o, así como cuilndo deben -
~c_:epse extensi':'~s las restriccj';r1es y los ~puestos generales de importa-
cion y exp2irtacicm a las mer"C:anc:i.as que. se ~unporten o e:-:poroten o., o de las 
zonas libres. 

S. Participa en el an5lisis del desarrollo d•2 las relac_iones comercia 
les e jndus tria.les fronterj zas internacionaJ.es. 

6. Participa en la prunoción del es·tablecirniento de industl:'ias nuqui
ladora{;; en las franjas fronterizas y zonas libres y en la. aplica.ción de las 
disposiciones que lar; rigen. 

7. Participa en la pl:'Omoción y la celebl:'ación de las ferias, exposi-
ciones y muestras comerciales, en las franjas fronte1..,izas y zonas libres -
del país y, en gcneoral, se Lusca el establecimi.ento de w-ia inf'ruestructuru 
comePCial eficiente. 

- Dirección General de Servicjos al Come1..,cjo Lxtcrior 

1. Estudia, analiza y evalua los controles al comercio exterj_or y pl:'O 
pone los que se consideren _convenientes; pal:'t.icipa en e]_ diseño de los sis::
temas de presupuesto de divisas. 

2. Analiza, tr'amite y resuelve las solicitudes de permisos de importa 
c1on o exportación definitiva o temporal, aderrás las solicitudes de nndifi::
cación y prol'.'lXlga de permisos concedidos y las derivadas de las operaciones 
del contl:'Ol de cambios. 

3. Participa en el análisis de la p=blemática específica de cada uno 
de los sectores económicos y ramas industriales y sugiere las cuotas n\3x.i-
mas de pPOcluctos sujetos a prDgmrras de importación o exportación y su dis
n.-.ibución conforme convenga al interés nacional. 

4. Determina, consultando a la Direcci.ón General de Asuntos Fr>onteri 
zos, las cuotas de irnportaciún de prcxiuctos que sean necesarios para el de 
sarrollo de las actividades en las franjas fronterjzas y zonas libl:'es del:::: 
i;aís. 

5. Colal:ora con las entidades del sector público en "JJJ. formulación -
de políticas y sistemas que permitan pl:'Ogt"'dll<ll' eficientemente sus importa
ciones. 

6. Partid.pa en la autorización de las bases de las convocatorias pa 
ra Pealizar concursos internacionales ¡::era la adquisición de mercancías, ::
así como autoriza a las dependencias y entidades la adquisición en el país 
de mercancías, materias primas y bienes muebles de procedencia extranjel:'a. 

7. .Mantiene estr'echa cool:'dinación con las dependencias del 60b.ierno _ 
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federal, que por sus nt.ril:uciones intcrv·engan ei1 la opinión de solicitudes 
de permisos de im¡x:orlación o exportación de productos considerando lo indi 
cado por el G/\Tf en Ja liLX?I'ación de fracciones. 

8. Estudia, propone, evalua y proyect:a los est.í1nulos a las exporta-
ciones (en base " los monto'.; aprob-:idos). 

9. T.t-.amita y re.suelve las solicitudes de est.ímuJ.os n.~fePentes al fo
mento de e:-:rortaciones de productos y servicios nacionales, acorde a su 
entrada aJ G/\Tf. 

10. A'laliza y aprueb3. los programas de ex¡::ortación de e.iopresas o con
sorcios de comercio e>:tePior y otros sjstenus de com2rcialización interna
cional, as5. como vieila su debido cumplimiento. 

11. Las funciones de promotoria COl·Il0EX a cai0go deJ anterior Instituto 
Mexicano de Comercio Exterior, se incorporan a ésta Dependencia facilitando 
su administración a partir de diciembre de 1985. 

- Dirección General de Negociaciones Económicas y /\sw1tos Internacio 
nales. 

l. Estudia y propone las medidas necesarias con el objeto de obtener 
P3r'cl el país las mejores condiciones en el intercambio de bienes y servi-
cios, en las negociaciones internacionales de caráctei0 comercial e indus-
trial. 

2. Coordina las acciones de negociacion y de cooperacion económica,
tanto anivel nacional en grupos y órganos de carácter oficial o de tipo -
mixto, como a nivel internacional, en los di::;tintos fon:is de negociación y 
cooperación económica de carácter multilateral, de tipo regional o bilateral. 

3. Coordina las negociaciones o las medidas de defensa de los dere-
chos e intereses del país frente a acciones restrictivas en contra de las 
e>q:>ortaciones mexicanas o a prácticas desleales de carácter comercial se-=
guidas en y por otros países, en perjuicio de productos nacionales. 

4. Propone las estrategias, políticas y esquemas de negociaciones so 
bre barreras arancelarias y no-arancelarias, en organismos internacionales 
y regionales de negociación y cooperación económica, en convenios de coope 
ración económica, incluyendo, los de conversión, trueque y servicios vincu 
lados con el comercio internacional y, e.n general, para optimizar la part1 
cipación del país en materia de negociaciones económicas y asuntos interna 
cionales. -

5. Recopila y elabora información en materia de comercio internacio
nal, sobre políticas económicas y acuerdos de organismos internacionales,
así como para propósitos de negociación. 

5. Participa con las áreas especializadas en los cam¡xis relativos a 
la cooperación internacional en materia industrial y tecnológica. 

Dentro de SECOFI hay otras unida.des acirni11it>ü0dtivas Lfúe u-ui1y_ue ;10 --
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estan directamente" involucradn::; con el comercio extnrior, sus atribucio-
nes son b~sicas para el buen desai~llo y desempeño del misrro; 

La D.irccción General de Inversión IXtr'anjc.ra y Tr·an~;ferencia Tecno
lógica se encarga de verificar y udm.inj strar de acuerdo a lu lr~y vigente_ 
los capitale::; c:.:tranjero~;;, [)ara que las in1Jer-siones se apliquen de acuerdo 
a las necesidades del país~ sobretodo en las rarn-J.s de: 1os sectores produc 
ti vos donde bs pn,ductos se encaminen a la exportación. ( 1) -

En cuanto a lü transferencia de tecnología, se busca actualizar y -
nndernizar nuestra tecnología. 

Sus pr.incipales actividades son: 

- Realizar los estudios de factibilidad economwa, técnicos y de -
mePcado que siPvan de base para opientar la invepsión e:-:tranjera a los -
sectores, cél!npos y Pa.'1Ds indust·riales que se consiáeren complementdl"ios a 
la jnvertd.ón nacional. 

- Propone las estrateg_ias y mecanisrros de complc.mentac:i ón de capit~ 
les extranje.r>os en el país, y pa...Y"Yticipa en las operaciones de coinve.rsión. 

- Asesora a los inversionistas mexicanos en J_u presentación de pro
yectos de complementación de capitales ext-ranjer'OS y se coordina con las 
~1stituciones fjnancieras en lo Pealtivo a la aplicación de la invePsión= 
ext.-ranjera. 

- Instrumenta las políticas de inversión extranjera confonne a los 
criterios y resoluciones de la Cond.sión Nacional de Inversiones Extrenje::
ras (así corro analiza el comportamiento de la misma en los distintos sec
tor-es y ramas de actiddad y J'.'ealiza los estudios que le encomiende la ~ 
misma). 

- Vigila y verifica el cumplimiento de la Ley ¡x¡ra Promovel' la In~ 
versión Mexicana y Reguldl" la InvePsión Exl-ranjepa y de sus reglamentos, 
e impone las sanciones. 

- Dirección General de T'r'ansfer>encia de Tecnología. 

Aplica las políticas de regulación y registro de la transfer>encia -
de tecnología en el país, conforme a los critei'ios que se fijan. 

Vigila el cumplimiento de las leyes , reglamentos y demás disposicio 
nes legales en materia de transferencia de tecnología e impone las sancio 
nes que correspondan por incumpl~niento a las misnas. 

Asesora a las empresas en materia de negociación de contratos de- -
transfE:rencia de tecnología, así como en la selección, desarrollo y adap
tación de ella. 

Subsecr>etdl"Ía de Fomento Industrial 

Participa en la promoción y oPganización de exposiciones, ferias, 
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congresos, seminarios y o"l-ros eventos sobre la industria, así como difunde 
los programas, apoyos y facilidades que ofrece el Gobierno Federal. 

Para apoyar el comercio exterior la un.idad aclminj.stn'ltiv.::i que mas 
participa es: 

- Dirección GenePal de Promoción Industl'iaJ y Desarrollo Regional. 

Participa en la celebración de conveni.os de promoción industl'ial y -
aprovechamiento de la infraestructura econánica ¡BT'<l. la ubicación regional 
adecuada de la industl'ia confonne a la priorización de las zonas y regio-
nes del país. 

Asesora a los inversionistas nacionales en la formulación, integra-
cien, y presentación de proyectos industriales y para aprovechar los fondos 
internacionales ele conversión que complementen el capital mexicano, en - -
coordinación con la Dirección General de Difusión y J:Studios sobre Inver--
sión Extranjera. -

B. - &2cretai•ía áe Hacienda y Cr>édi to Público. 

D1 materia de COJTiill'.'cio exterior, a esta Secretaría se le asignan las 
siguientes funciones: 

a) Estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones que -
establecen los impuestos a la importación, exportación y mater-ias conexas. 

b) Cobrar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos en -
los :térm:i11os de dieras leyes. 

e) Dirigir los servicios aduanales y de inspección. 

d) Intervenir en todas las operaciones en que se haga uso del crédi
to público. 

e) Dirigir J.a polítim monetai•ia y crediticia. 

Hay 4 Subsecretarias que componen ésta Secretaría, de las cuales 2 -
~s : La Subsecretaría de Planeación y la Subsecretaría de Asuntos Finan
Ciéros · Internacionales, que apoyan al canercio exterior, (Diario Oficial 
del 20 de agosto de 1983). 

- Dirección General de Planeación Hacendaria. 

l. Pn:ipone para aprobación los lineamientos de política del Gobierno 
Federal en las materias financieras, fiscal, crediticia; bancaria, moneta
ria, de divisas, y de precios y de tarifas de bienes y servicios. (~) 

Participa para la programación financiera y la captación y asignación 
de recursos internos y externos de los sectores públicos, social y privado -
Asimismo, elal::ora estudios sobre el desempeño de las principales fuentes de 
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l'ecursos financieros internos y externos, dentru del Progrurra Nacional de -
Financiamiento dcel Dcsa.rn:>llo. 

2. Analiza la actividad econ6rnica general del p3.Ís y elal:ora estudios 
que sirven a la Secretaría como JTu'il'CO de referencia ¡:nra .formular los pro-
grB!Tu3.S .financieros del Gobierno Fede1'2l. 

- Dirección General de Crédito Público. 

l. Propone para aprubación la política del Gobierno Federal en mate
ria de crédito públi= de la Adrninist-ración Pública Federal en coordinación 
con la Dirección General de Planeación 1-bcendaria. 

2. Prupone las asignaciones presupuestales en materia de deuda públi_ 
ca. 

3. Fonnula el prugrarna crediticio paYB atender J_os requerimientos de 
divisas de la Administración PúbJica Federal. 

4. Maneja la deuda pública del Gobierno Federal y vigila la aplica-
ción de los fondos provenientes de dichos rinanciamientos ~ 

5. Registra la deuda privada externa y resuelve los asuntos relacio
nados con la aplicación de la L2y General de Deuda Pública y administra, -
=ntrola y ejerce el rano presupuestal de deuda pública. 

6. Actua como Secretariado Técni= de la Comisión Asesora de Finan-
ciamiento Externo. 

7. Fonnula las políticas relacionadas =n los organisnos financierus 
internacionales, así como ejecuta dichas políticas. 

8. Fonnula las políticas y p=gramas de captación de recursos en los 
mercados internacionales, fijando directrices para el acceso de los orga-
nisnos y empresas del sector público a los mercados de dine= y capitales. 

9. Propone con la participación que corresp:ind a los &mcos de Mm
= y Nacional de Comercio Exterior, la política de financiamiento al comer 
cio exterior. 

10. Coordina, instrumenta y evalua la contratación de financiamiento 
=n el llaneo Mundial y el B I D. 

11. Prepara estudios, =ncentra y difunde la infonración scbre el mcr 
. cado internacional de dineru y capitales, 

12. Evalua los proyectos a financiarse con recursos externos del - -
sector públi=. 

13. Define y evalua las políticas para la negociación de financiamien 
tos bilaterales. 
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l4, Promueve y apoya la utilizaci6n de lín<:>..as glotales de crédito de -
las agencias bilaterales. 

La Di.recci6n General de Asuntos Hacendarj.os Internacionales. 

l. Coordina la política hacendaria en materia de comercio exterior; -
formula la política hacendaría en mate.l:'ia de inversiones cxl-ranjeros. 

2. Participa en la formulación de la política r•e1acionilda con los 
organismos económicos internacionales y otros sistemas de coopeD'l.ción econ'2_ 
mica internacional, así corno pn:imueve programas y pn:iyectos para coadyuvai,_ 
a la captación de recUJ:'SOs técnicos y económicos del e:-cterÍot'. 

3. Evalua y pn:ipone mecanismos recÍprDcos ele asistencfo ccxinómica al 
exterior a nivel bilateral, regional y multilateral, en coordin;:ici.ón con 
otras dependencias de la Admini st-ración Pública Federal. 

4. Participa en coordinación con la Dirección General de Crédito: 

En la formulación de la polí·tica relacionada con los organismos • 
- En la formulación y evaluación de la política de crédito publico 

externo. 
Analiza y evalua el efecto en la economía nacional y de divisas_ 
de la situación económica internacional. 

5. Realiza estudios comparados de carácter internacional para contri
buir al diseño de la política hacendaria del país. 

Dirección Generol de Pn:imoción Fiscal. 

Propone la política de estímulos fiscales para el desar=llo de la -
economía nacional, en coordinación con las Circcciones Generales de Planea
ción Hacendaría y de FolÍtica de Ingresos. 

Participa con otras Dependencias de la Adnúnistración Pública federal, 
en la elaboraci6n de acuerdos· de concertación, programas de fomento y ITT2dÍ~ 
das para inducir la acción de los particulares, en lo que concierne a estí
mulos fiscales. 

Participa. en el estudio y fo:nnulación de proyectos de los aranceles,
precios oficiales y los estímulos fisca1es a las exportaciones escuchando a 
la Dirección General de Aduanas. 

Propone en colaroración con la Dirección General de Aduanas, las dis,
posiciones relativas a las operaciones fronterizas y a las operaciones tem
porales de importación y exportación, para el fomento de la industria rM.qu:!:_ 
ladora, y para el desar=llo de las zonas fronterizas y perímetros libres -
del pais en el área de su competencia. C. 2 2 

Establece los sistenas , normas , p=cedimientos y programas en nateria 
de control y cumplimiento de estímulos fiscales, en coordinación con las -
Direcciones Generales de Aduanas y Fiscalización. 
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- Dirección General de !\duanas. 

l. Formula la políticu aduanera. 

2. Propone los pn:ign-i:nas de actividades rcelacionadas con la ioeGUla-
ción de la entrada al territorio nacional o la salida del misrro de rnerx::an
cías y medios de trans}X)rtc en m---:i-teria de despach:ls de iJnr:ortuciones y ex
portaciones; inspección, cornprolllción y vigilancia del curnplimierrto de las 
obligaciones respectivas; procedimiento adminis-crG.tivo de investigación y 
audiencia; oPientación técnica de los contribuyentes; consultas, autoriza
ci'ones, devoluciones y coP.1pensaciones; :recaudación, dctcn11inución, cobro -
roactivo, irnp:::>Sici6n de sanciones y recur.sos administrativo~; rcfer-entcs a __ _ 
los impuesto~:; a1 co;n121.1 ci.o e:--.:-te:r>io1.,, Ll~1tcfios i:-or serv_icios u.duaneros y apr'9_ 
vechamienlos en Jrster·ia dr2 j1Hp::irtación o cxp.:Jr>tación. 

3. Pro_p:>ne el establecimiento de los S.Ü3teJn...l.:'-; v rir·cicC!dimicntos a aue 
deben s:.ijetárS-?. las Administraciones Region.:1les de Adu~J.nas, las JefatLU,~s 
de Resguardo Aduanal y J.as .A.cluanas 1~n las rr..J.teri.:i:::; u que se refii:J.,e la - -:
fracción III anterior' y evaluar sus JCCSul tados. e :l) 

•+. Participa con las autoridades =mpetentes en r;l estudio y formulr.::'._ 
ción de los p1uycctos dt: a.par1celes, precios ofj_ciales, estímulos fiscales 
a las exportaciones y subsidios a laS imp:Jrtaciones, así como propone la =
fijación del valor real de las mercancías en los casos de Drácticas deslca 
les y al comprolllr que éstas han desaparecidu, someter a consideración del 
Secretario queden sin e.fectos. 

5. Participa c·::>n Jas autoridades competentes, cen el estudio y elal::or~ 
=on de polÍticas y rpcgrarrBs relativos a desarru-lo portuill'ios, zonas li
bres, franjas fronterizas, fomento a las industrias de e:-:r:ortación, r<egÍ-
rnenes tempcr'ales de importación y exportación e importaciones para JIDntaje 
y acabado automot-riz. 

6. Repr<0csenta a la Secr•etaría ante organismos internacionalGs en nate 
ria aduanera. 

7. Pn:ipone el establecimiento osupremacia de Aduanas, Secciones Adua
neras y Oficinas Aduaneras de Fecaud~ción; expide re:gl.:is ;;~11e1'cile.s en nate
ria aduanera y autoriza a particulares para almacenar mercancías en recin-
tos fiscales. 

8. Lleva el Registro Nacional de Importadores y Exportadores. 

9. D=termina los impuestos é.'l =mercio exterior, derecl1os por servi-
cios aduaneros, sus accesorios y los aprovecf>.amientos en nuter'ia de importa 
ci6n o exportación, a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios
y dem§.s obligados, así =mo recaudarlos observando los sistemas, procecii--=
núentos e instrucciones que fije la Tesorería de la Federación, respecto a 
los =éditos fiscales les indica a las Oficinas Federales de Hacienda, el :::: 
procedimiento administrativo. 

10. Recauda los otrcs impuestos que se =usen co'1 ¡¡otivo de la ilnparta-'-
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cJ.on de bienes, observando los sistem.J.s; pi-'c•ccdinúentos e instrucciones que 
fijen las autoridades comµc:tentes. 

ll. Investiga, compruebe! y sanciona las infracciones a las.disposicio
nes legales en la materia de su competencia. 

12. Infonna a la Procuraduría Fiscal d0 la Fcdm-ución de los hecros de 
que tenga conoci.mie.nto con motivo de sus act-uaciones. 

C. - Secretaria de Relaciones F.:.:teriores 

a) Celebrar tratados, acuen:los y convenios comerciales en los que 
México participe. 

b) Intervenir en Comisiones' r.ongresos, Confer'E!ncias y Exposiciones -
Internacionales. 

c) Promover conjuntamente con la Secretar.ía de Comercio y Fomento ~ 
dustrial, el comercio exterior del rx<Ís y difundir en el exterior los datos 
convenientes sobre la agricultura y la industria nacionales. 

d) A través de las Dnb.-:ijadas acreditadas en el extranjero identifica 
la densnda muncqal de los pn:iductos que pueden ser exportados por México. 

e) O:tpta y difW1de las licitaciones internacionales en que México -
tiene la posibilidad de intervenir. 

f) Auxilia en la pn:imoción del turism::> 

Por lo anterior, la Secretaría cuenta con 3 Subsecretarias; 

- Da Relaciones Exteriores 
- De Asuntos Multilaterales 
- Da Cooperación Internacional 

Corresponde a las Direcciones Generales para A11érica del Norte, para_ 
América la.tina y del Caribe, para Europa Occidental, para Eu=pa Oriental y 
la URSS, y para Afr>ica, Asia y Oceanía : 

Reunir, en coordinación con las unidades administrativas ='t'E!Spondien 
tes, la iníbnnaci6n relacionada con los pn:igrarras bilaterales que en rrateria 
econ6mica lleva a cabo la Administración PÚblica Federal con los países de -
la regi6n. 

- Dirección General de Relaciones Económicas Bilaterales. 

l. Planea, programa, desarrolla y evalua en coordinación con las uni
dades administrativas correspondientes, las actividades relacionadas con la 
concertación, preparación, realización y seguimiento de los convenios y co
misiones bilaterales de cooperación económica. 

2. Participa en las acciones de política ex-teríor del área económica_ 
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en el campo bilateral, especialmente en las áreas definidas como prioril..;
rias en el Plan Nacional de Desarrollo y en los prDgramas sectoriales. 

3. Colal:ora con los organismos de la Administrac.i6n Pública Federal 
que se ocupan de cuestiones econ6micas internacionaJ.es bilaterales y part:!:_ 
cipa en los mecanismos inter>seci"'etariLilcs de carácter económico en que se 
traten as1mtos de tipo bilateral. 

l~. AfX)ya la promoción del comercio internacional Cl través de las - ·
Emrojadas y Consulados mediante la capt:1ción, difusiún, seguimiento y eva
luación de la infonnación con las unidades ad'fl.inistra·tivas competentes. 

- Dirección General para la Organización de, las Naciones Unidas. 

l. Realiza los estudios para organizar y preparar la infonnación que 
requieren las dependencias de la Administración Pública Federal para faci
litar su participación como representantes de México ante los órganos de -
las Naciones Unidas y demás Organismos Gubernamentales p.3l'a .facilitar su -
interv.anción relativa en lu.s Conrer>encias y 0-.cganismc.:is 110 Gub2rncunentales_ 
de su competencia. ( 2 l 

2. Supervisar y coordinar las latores de las Mj.siones ante los ói.•ga
nos de las Naciones Unidas y demeís organismos gubernamentales de su compe
tencia, así como la actuación de las delegaciones que representen a MéY.ico 
en cada caso. 

3. Informar a ot-ras dependencias de la Administración Pública Fede-
nü y unidades aclrrúnistrativas de la Secretaría sobre aquellos asun-tos d<= 
su interes específico que se encuentren en gestión ante los órganos de las 
Naciones Unidas, y los Organismos Gubernamentales y no Guterna~1entales. 

- Dirección General de Organisrros Internacionales. 

Aporta, en coordinación con las unidades administ:r'ativas COJ."Tespon-·
dientes, =iterios p.3ra la fonnulación de los l:ineami.r>ntos y d:i.r"!cotric<?s 
que normen la partici[.6ción de México en: 

a) los distintos órganos de la Organización de los Estados America-
nos y las Conferencias y Organismos del Sisterra Interamericano. 

b) lJJs organismos especiali?..ados que integr'an el SÜ;tem-:t ·de Nacione:i 
Unidas relacionados con: la eduC'lción, la ciencia. y lñ cul1:ura, el trába
jo, el nu•isrro, la salud, la vivienda, la propiedad intelectual, las vÍaE 
de cornwúcación y la rnetereología. 

C!) lils 011gan:i.zaciones internacionales, de carácter aut6:1omo f pero -
vinCL'.lad~s orgáriica o p1'0gramáticamente a los organismos s~ñalud:>:; en .cos 
¡:án"Bfos anteriores. · 

- Di'.!'3cción General de Relaciones Económica.s 1·1ultil.:1teral1~:, 

l. Fonnula, en coor'l'.:linación con las unidades ad!1tlnistrc.1.-...:j.v.;¡s cc1-rr'8~pc;~:_: 
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dientcs
1 

los linGanrientos y directrices para nonJBr la ].."Brticipación de - -
· México en los foros inte.rnacionales, en las cuestiones de carácter económi-

=· 
2. Coordina la actuación de las delegaciones rne.xicanas que participan 

en las rew1iones de los organismos económicos j.nternacionales. 

3. Proyecta los principios, objetivos y pEioridade;o; de los pJanes y -
programas nacionales de dcsarn:>JJo, en las acciones de ¡xllí·tica exterior -
sobre, terras económicos mult:iJaterales. 

- Dirección Genei'al de Cooperación Técnica Internacional. 

Participa en la fonnulación de los linea;n.ientos y directr•ices que nor 
men la participación de México en los foros bilaterales y multilaterales de 
cooperación técnica intei"'JlacionaJ. 

D. - Seci'etaria de Ag;rícul tUXB y Recursos HidráuliCDs 

Cuando se requiere autorización para eXJ:oOPtar o iinportar productos -
agrícolas, ganaderos y forestales, se dcüe. consultar previamente a esta Se
cretaría. 

Elabora estudios sobre la problenútica de la comercialización de los 
productos agropecuar•ios en el exterior. 

Opina en lo que respecta a incentivos o i"estricciones en Jas e:·:por·w
ciones e importaciones de productos agrícolas. 

Lleva a cabo Ja preparación de los agrícolas que se presentan ante -
los organismos internaciona1es en los que participa (Diario Oficial del 23 
de agosto de 1985). 

fu las 3 Subsecretarías que integr-an esta Dependencia, la que ínter·--· 
viene directamente pa:ru el desarrollo del comercio exterior es Ja Subsecrc.,
taría de Planeación, a través de J.a Dirección GeneraJ de Asuntos Internac:i.o 
nales, -

- Dirección General de Asuntos Interrar:i()nales 

J. Coordina las relaciones del se;ctae agropecuaPio y forestal con - -
países, instituciones y or·ganism:is intCT'Jlacionales, de confonnidad con la -
norma.tividad emitida por la Sem'etai'í.a de Relaciones D:terior•es. 

2. P.corone a lds Secretarías de i:\elacicr.es :C.'\.'i:ei,ior..:s y d<-:: (.bn1:':'!r-:'.!ic y 
Fomento ~ndustrial, según corresr:onda, i:"!l establecimiento d0 polí tices en -
m."lteri.a de asuntos internac.iofi?.les y de come.rc:ic e;.:terdor- d·~ intcr-és par.a 
la Secre"t~r1 a.. e fus·tr·umentar los pro~·anus que de e lJ.;1s se di:'2~i ven . 

3. Irien-tiFica y a..-ializa las neo=sidEtdes y rx.JsibjJ.i_da(]t~r..: tje cc.."'ope-;:\:J.~iéii 
irn:ernac.ionc:il en ma.:teria téc.i-dca ~ econónric.a., co;nei:'ClaJ. y fiu,:i.:h~iera en t~:!.. -
á.Wito d·2l sector primario y promueva la conc~a~"'taci6:n i:k: los acw.~rd0s s12gi.:3n 
1,'l producci6ri y eJ mel'ca.do e.."1..-ranj r-,ro. 



4. Participa en la definición de políticas e integra el Progr= de IJn 
portaciones y Exportaciones de la Se=etaría . 

5. Analiza las exwctativas sobre ofer>ta y dem:mda de los mercados in 
ternacionales, a fín de- obtener> elernentos i:ara or>ientar los programas de 
importación y ex¡:x:>rtaci6n . 

6, Vigila la aplicación de la norrnatividad establecida en la =ncerrl-ra 
ci6n de aucerdos internacionales y de intercambio COTI'arcial que competan a -
la Secretaría. 

7. Actua como enlace entre la Se=etaría y demás dependencias del Ej~ 
cutivo federal para tratar con los gobie.rnos extranjeros y organ:cSJ1\0S ínter 
nacionales, los asuntos relativos al sector. 

8. Participa en el i:rc'Ímite ani:e la Secretaría ele Comercio y Fomento -
Indust-rial, de las solicitudes de importación y exportación de productos e 
insumos agrícolas, pecuarios y forestaJ.es. 

9. Norma, superv.isa y evalua las Conseje:ria.s AgTDíJ8Cl1ll'iac y Foresta
les en el exterior, de conformidad con los lineamientos emitidos por la - -
Secretaría de Relaciones Exteriores para el personal del servicio exterior. 

10, Integra =n l:Bse en el pror;rama de importación-exportación formuJ~ 
do por la Dirección General de Política y fusarroJlo Agropecuario y Fores-
tal, las cuotas globales de importación y e>..'pürtación que se deriven de - -
=mpromisos internacionales de la Secretaría. 

11. -Integra la informa.c.ión de mercados 0.xternos para productos agrope
cuarios y forestales, de con.forrnidad =n la Dirección General de Estudios,
InfoTIJBción y Estadística Sectorial. 

12. -Promueve el incremento de la come:r'cialización externa de ;Los p:L'O-
ductos del sector y propone a la SecPetaría de Comercio y Fomento Industi,ial 
políticas de sustitución de imporrtaciones. 

13. Participa en las Pewúones, foros, y comites relacionade:Js con el 
comercio exterior de.l sector. 

E, - Se=ctaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal 

Tiene a su carg0 la fw1ci6n de compilar y ordenar las nonnas que r>J.Jilll. 
las conc;::sio11es, peniiisos, autorizaciones y la vigilancia para la e>..'Plota-
ción de los siguiemtes bie.ries : de propiedad Ol'iginaria, los que constituyEon 
rc::;curso::; nai~u1-..3.le:J renovables y no renovables y los de dominio público y de 
uso comúi.1; les de· pr.:>pieda.;:l fedex...-1.l destin-3.dos o no a servicios públicos o 
a fine3 de i11~...:.::rés social o general y otorig;:;ir~ conceder y permitir su uso,:: 
u.pi.v·Je~h:urd en t:J o c>~.,lot3.ci6n. ( 1) 

Ha~; 2 Suhseci,.,0tarías que dtJ. cnd2n el. despacho: 

- Subsecr><.:~tdJ.'"'ÍLl. rk~ Fne..i ~gia. 
Su.bsecr\:1.:-:rc.J¿, de Jndus·i:rlti Bási.c.!ii y cie la Ir1dustr..-:..a Paraes.tatal :-k:. 
1Il."\3..flSft.-..rrr2eió1 i. 



Dirección General de Transaccjones Tnternacionales de la Energía y 
de la Industria Paraestatal. 

l. Propone los line.aiILientos y estrategía a seguir en el ámbito ínter 
nacional por la Se=etaría y la!; entidades paraestatales c=rclinadas. 

2. Propone políticas y mecanismos p-:rrn. sustituir importaciones y para 
promover• y comercializar en el e;,-t:ei0 ior los bienes y servicios de las enti
dades paraestatales COJr\Jinadas. 

3. Formula las opiniones y resoluciones que le sean solicitadas a la_ 
Sec.Tetar5.a en rnatei0 ia de Comsrcio J::cterior. 

4. Opina sobre los proyectos de cont-ratos y t-ransacciones de carácter 
bilateral y mul ti.lateral .. 

5. Coordina la elaLoración del programa de comercio exterior de las -
entidades para.estatales coordinadas e integra el Programa Sectorial. 

F. - Secretaría de Ccrnunj.cacionc:!S y Transportes 

Está a cargo de ésta Secr€taría en 1rateria de comercio eh1:erior la vi 
gilancia, control y auto1°izacj.ón de las líneas aéreas de carga, de los ser:=
vicios de t-ransporte terrestre y la aclminsitración de los fe-rocarriles fe
derales. Además, fija las nonnas técnicas y de operación así como las tari 
fas de fletes de esos servicios. ( 1 l -

Inte.rviene con la S.ll.C.P. en el rfl311ejo, cont-rol y despacho aduanal -
de rflP_rcancía que se impo1-cta o exporta a t:ru.vés del Servicio Postal Mexicano 

Ll.eva un r-egistro de los fletes nBrítimos nacionales y extranjeros y 
de los volumenes de mercancías tnmsportadas al exterior y proponer una po
lítica de coordinación ele esta materia a fin de coady-var al desarrollo de 
la mn°ina del país. 

las atribuciones se atienden por 3 Subsecretarías: 

·- Subsecretaría <le Inf-raestructura 
- Subsecretaría de Operación 
- Subse=etaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico. 

las póncipalGs unidades administ-rativas que apoyan para un buen -
transporte pc:rra facilitar el come1'Cio exterioio. 

- Dirección Cene:ral de Aeropuertos. 

Propone esql-;_erias diP=ctores para el des:u"rollo de. la jnfraestructura 
ae:i:uportua:ria, de conformidad con .las necesicbdes que se deben satisfacer ::
en rra:teria. de tn-1nsp:n..,t8 aér>eo. 

- Dirección t:;c-:r1er•2ll de Conservación de Ob.t\.-38 PúbJ.icas. 



Conserva la red de carreteras? caminos rurales, pue:ntes y demás - -
obras que estén l:Bjo su resronsabil1dad. 

- Direcci6n General de Carretm\'1s Federales 

O:lnstruye, moderniza y élll1plia las cart'\~tenJS y puentes .federales, así 
COID:) sus obras cone;.:c-1.s y acccsorías ~ 

- Di1:"'2cción General de Vías Férr0.as 

Construye y moderniza las v'Ías férreas, patios y tenninales de juris
dicci6n federal, incluyendo J.as obras cone..-..:as y accesoPias. 

Dirección Geneml de Obras I+=í tirius 

Construye, m:::iderniza y amplia los puertos nw.cionales, así como sus -
obras cone:-.:.--::is y accesoría-::. 

- Dirección General de Servicios Técnicos 

Recopila, procesa y difunde la info:nnáción sobre estudios de origen -
y destino y volumenes de tránsito en la red nacional de carre·teras. 

- Dirección General de Aen:>naútica Civil 

Progranu, coordina y controla la prestación de los s=vic102 públicos 
y privados de transporte aéreo nacional e internacional, de los servicios -
aLL ..... ...iliares, conexos y de sus instala.cione.t.~. 

Participa en los organismos internacionales c]¿. transporte aéreo e in
tervi8De en las negociaciones de convenios e11 la mate;.~ia que celebre México 
con otr'Os países. 

-Dirección General de Tarifas, ~bnic,bn"is y Servicios Conexos 

Aprueba, l"'egistra, modiJ":ica o canceJa la.s turifa.:; y t;.;US reglas de -
aplic.::lción pura los s~rvicios en vías g0_ner•ales de comunicación y sus i:-ar
tes integrantes, medios de transpo.rte que operen en ellas y comunicaciones 
gue las utilicen; así como en tedas las nr:inicbras y deirlís servicios conexos 
en las zonas federales i"f2l Testries y p'.)l~t.-uar•ias. 

las 
los 

Regu].a;- p.r'\:~1>t.i2·.·e ;\ (Jf.':t:'¿?ii'~s ~· ccntr01-:i le nE.lrina :ner-c?c11Tte mc::!,2cana, -
comunicac:i...:.w.e~t :; t-y•.:m-:-;p.:·.·r·te p<.Jr agua_, 2f:i c:-EiIO la reserva de c.ar·ga e...11_ 
i:én11...i..nO~:i :Je ]a J.e13.is~!.:::1_:_;.C)n r.:'.1pl.ii:-:able .. 

I\.:t.:::-t·i~~-P2. 0 .-. .le .. ~--. 0c·g21...:Ll.s:ir.10s .>·.-~·21'."'nacionaJ.es de tMnS[>-."")Pte :1tJri·tirro e 
.interviP.ne f?.1~ las neg0c; J:i: 1::.tx1c-:.s Ge-. ccinven:i.os de la n0te.ri a. 

P::i.1."'Ti ... :.i.p~ ..:..!n la. def·i.n:Lción Q.; ~l1. p:>l.i"t.ic::l y pr")grarri:=.s de ti...,anGro1~T:(~ :~-2 
IT.!.""O•J.i.a.!'iC'. 



G,~ Secretaria de G:Jbernaci6n 

En materia de comercio exterior, és:ta. de.pendencia regula la in1porta-
ci6n y exportaci6n de películas cine.llBtógr;§ficas y además naneja el archivo 
general de la Naci6n, el cual regula la exportación de documentos y libros_ 
raros que tengan relevancia histórica .parB el pa5 s; facilita la entrada de_ 
personal extranjero que en las áreas aclrninistrativas o técnicc1s huga más -
ef'iciente la exportaci6n, 

H. - Secre-taría de la Defensa Nacional 

Esta Secretaría interviene en la exportación de ·toda clase de arrras de 
fuego, municiones , e>..-plosi vos, abrasivos químicos , artificios y material -
estratégico. Este control lo ejerce por medio de pc>..i~nisos a las operaciones 
de comercio e>..i:erior que se t-ramitan ante el departamento de J.a Industria -
Militar. Esta situación se modificó posteriormente, pues por decreto del -
ejecutivo del ~ de octubre de 1960 y en atención a que de conformidad con -
el artículo cuarto, fracciones XVI y >.'VII, de la LE~y de Secr·cturías y Depa..t, 
tamentos de Estado, corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional la :=
expedici6n y control de las licencias en sus diversos tipos, para la porta
ción de armas de fuego y la eoncesión de pennisos para el comercio, trans-
porte y almacenamiento de armas de ruego, municiones , etc. ; se creó la sec-
ción VI "armas y explosivos" del Estado 113.yor de la propia Secretaría , pm• 
el personal y materia que tenía el grupo de control de pennisos y licencias 
de la sección IV de dicho organismo, y con el que fuera necesario para su -
integración a efecto de que astnniera el despacho de estos asuntos. ( 1) 

I.- Secretaría de Educación Pública 

Tiene encomendada la protección·de documentos arqueológicos, de los -
objetos históricos, artísticos y las derrás nunifestac.iones de arte que ten
gan relevancia e interés nacional, por lo tanto, la exportación de bienes d~ 
la naturaleza señalada, quedan sujetos a su controJ. mediante permisos p:r>e-
vios; asinúsmo, autoriza la e>q:x:>ritación de reproducciones al:"queológic:!t3.s • 

J.- Secretaría de Mari.na 

Le corresponden varias funciones relacionadas ccn •e!l O:lmercio Exterior: 

a) Intervenir en la pr>:Jinoci6n y organj.za.ci6n d2 J.s ;1arina rne:ccante -
del paÍs. 

b) Intervenir en ~:odos los .problemas relacionados con la comunicación 
.por agua y opinar. en eJ. es1:udi.o y fijac,ión de ta.rifas. 

c) Constnri1, y reconstruir }as obra:; i:orruari.as. 

d) Ins.peccion,=i:p 1or~ servicios de J.n fÉ.J....,ina H.:,rcante 

e) Establecí2r Jos n~quisitos que deb.~n sati:Sfac1:-~t' J.c..ts r.10.ndcs v las -
t:rijpulacionE:!s dP- laG n:iv<::s merc.arJtes, así como conceder lc·s lice:nc~:;_a:;; y c.1uto 
r.izaci-::mes- rc~specti vas. 



K.- Secretaría de Salud 

ConiJxlla la importación y exportación de productos. 1Jiol6gicos excepto 
para uso veterinario, 

Interviene en el control a la e;.:portación, im¡:ortación y circulación_ 
de comestibles y l:ebidas. 

Controla la importación, expor'1:ación y distribución de drogas y pro-
duetos medicinales excepto para uso veterinario. 

10 3 



B. SECfOR DESCEl'ITRALIZADO 

B. BANCO NACIONAL DE CCT1ERCIO EXI'ERIOR 

/\nte<;~dentes : 
L3. Se~taría de Hacienda y acédito Público, otorgó concesion a la 

Nacional Financiera, S.A., p:'U'él establecer en unión con otras institucio 
nes al Banco Nacional de Canercio Exterior, S.A., para que se encargara= 
de promover el comercio exterior de México, cano un factor auxiliar de -
nuestro comen::io con el extrBnjero ( Im¡:ortaciones y Exp-ortaciones ) , y
tarnbién cerno un instrumento capaz de actuar para ayudar a nivelar la - -
balanza de pagos, toda vez que uno de los principales re.nglones de la -
exportación mexicana está cmstituído por productos agrícolas tales cano, 
el algodón, café, cacao, vainilla, etc. 

El 2 de Julio de 1937, inició sus operaciones el Banco Nacional de 
Ccrner\'.)io Exterior, que en su cláusula primera de la escritura constituti 
va menciona sus objetivos: a) Estar acorde con la ley General de Insti= 
tuciones de Crédito; b) Ejer\'.)er las funciones básicas de la banca y de 
depósito; c) Realizar operaciones fiduciarias; d) Promcner, desarrüllar 
y organizar el ccmercio exterior de México. 

Se estipula en la escritura de la Aclm.inistración de la Sociedad -
está a cargo de un Consejo de klministración y de un Directo!' General. -
El primero se ccsnpone de 10 miembros prDpietarios y de 10 suplentes, 
nanbrados en Asamblea General por mayoría de votos. Todo accionista o -
grupos accionistas que r>epresente cuando menos un 25% de capital Social, 
tiene derecho a nombrar un consejero. El Estado Federal se =serva al -
derecho de vetar las resoluciones del Consejo con base en las acciones -
propiedad del Gobierno Federal. 

Al constituirse la s=iedad su capital social fue de veinte millo
nes dividido en 200 ,000 accionistas, con un valor ncsninal de $ 100. 00 
cada uno, de los cuales se suscribie..':'Dn $ 10''124,800.00 y se exhibieron 
de inmediato $ 6 't¡24, 800. 00 · -

las a.porrtacioneE del Gobierrlo Fede.l."'dl y de Instituciones. oficial.:.:;s 
de ci~édito, fonr.aron el 92. 2% del capital pa,c;ado y el resto, o c.eu 7. 8%, 
correspoooió a instituciones de crédito privadas que Fueron: 

Banco Nacional de México, Banco de Comercio, S.P. •. , Banco Ne:ácano, 
S.A., naneo I:rtlero, S.A., Banco de Yucatán, S.A., Crérti.to Minero y HS!:. 
cantil, S.A. 

D:mtro de loe; pJ'o])Ósi·tos de sus acti•1idades, de la rnás i:np:·;;-.,taate 
es fomentar la3 expo~ ... aciones. En este campo 3 la ra~lid.-3.d mu~st-..r'a sólo 
dos altern2.:tiva;:; flrácticas de acción: prestar• auxilio -:1. produc"'co!'eE ,:.m -
la :'(".r:~;-iali.~~ción dG art~~culos exp:J:rtable, o brindar su apoyo p.3.rq la 
prc-duccion de r:;s·tcs. 
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Actual: 
---El Plan Nacional de D2sar'l'."ollo y el Programa Nacional de Fanento In
dustrial y Canercio Exterior principalmente apoyan el desarrollo del comer 
cio exterior, fortaleciendo a las instituciones que participan y es noto-::
r>io cano BANCOMEXT se ha estructurado parB atender a los exportadores en -
la actualidad y en el futuro, considerando que nuesi.-ra actividad exportado 
r>a debe ser pernunente a ¡::ertir de la anterior aclminisi.-raci6n según la - ::
política ccmercial acorde con el ingreso de Mé:<i.= al GATI' y por la necesi 
dad de divisas ¡:ara cubrir los comprcmisos de la deuda externa. 

El marco de referencia del programa financiero a partil:• de 1985 es: 

- Programa N3.cional de Financiamiento del D3sarrollo 
- Prograrra Nacional de Fomento Industrial y Comercio E:...'terior. 
- Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y crédito. 

El objetivo bási= del Bancomext, como entidad coordinadora de los -
programas financieros del canercio exterior mexicano, es dar el más amplio 
apoyo a los esfuer•zos relacionados con esta actividad. Ello se expresa en 
la canalizaci6n oportuna de recursos para financiar el capital de trabajo 
y las inversiones fijas de empresas exportadoras o que sustituyen importa::
ciones. ( 3) 

Por lo anterior, los Prograrras de Financiamiento en Divisas para la 
Elq>ortaci6n provenientes del Banco Mundial que opera BANCOMEXT vía FOMEX, -
estan integrados con el fin de lograr que el financiamiento este incluido 
en un s6lo programa de crédito al comercio eJ...--terior representado por una 
sola instituci6n. 

1:2 la banca nacionalizada en 1982, ésta Instituci6n financia las - -
operaciones de canercio exterior como "Socidad Nacional de Crédito", para 
ello en 1986 se promulga la Ley Organica del Banco como Sociedad Nacional
de Crédito, y se incorporo a sus funciones: la de promoci6n, para inte-
gr>ar los servicios en una unidad e infonnar con oportunidad a los usuarios 
que se dedican al comercio exterior. 

Asimismo, la Impulsora y Exportadora Nacional, empresa canerciali~ 
dora filial dEl Bancornexl., tiene una gran especializaci6n P..n .las ventas -
externas de productos agt'Opecuarios. Ello le ha permitido atender, con ~ 
agilidad y facüidad la oferta exportable de dive:l:'sos prcductos, cano el 
chicle,J.a miel de abeja, la brea, la colofonia, el aguarrás y el aceite -.:: 
escencial de limón. Su clesa.r.n:illo le ha permitido alcanzar resultados ~
.que le han hechc autQfinanciable. 

El apoyo del Banc.:rnext a la exportaciún. 

!os apoyos financieros constituyen tn1 elemento fundamental para el -
:fomento (lel ccmercio e.'Cterior; en la actualicl3.d il..•m adquirido mayor .impor.., 
tanci.a, tanto en el contexto mundial - para asegw"a.r la competitividad en 
J.o.s mercados in:ternacionales - cano en 21 int<:~"J'10, pare. ajX)yar el cambio -
esti:ucturBl y la car;.=ilización prioritai ... i.:t de l""ecursoE; al fomento de las -
e:<:_porrtac.iones Y le,· sustitu:::.ión efici.entc de 5Jnpox~taciones. 

Fn :.t.983 el B,;7,co-:1.1""°xt S(' constituy6 cerno :ia institución coon:linad::>ra 
ciel finnncio:T'::ent.o a.l. :.~4rte:L"'~i .. ) e:<.t:er.iol:' y r3c .l.e incorporó el Fondo p:ll.-a cI 

.. !.OS 



FOIY"_nto de .las Exportaciones de Productos f"w.ufacturados (Fcmex). Con ello 
se dió un paso importante para canalizar de modo más eficiente los recursos 
financieros destinados a la premoción del comercio exterior. Posteriormen
te, en 1986,. también se incorporó al Bancomext la llamada línea del 1.6% me 
diante la cual se financia la exportaci6n de prriductos primarios. 

Los esfuerzos de integración se ccnsolidarDn en 1986, cuando entró en 
vigor la p:r.irnera ley Orgánica del Banco, aprobada por el Congreso de la -
Unión a propuesta del Presidente de la Hadrid. Da acuerdo con este ordena
miento, el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. ,es la institución -
de banca de desarrollo por intem1E-'Clio de la cual el Gobierno Federal finan-

cia y participa en la promoción y desarrolla las funciones arbitrales en na
teri.a de canePcio extepioP. Pa:ra cwnpliP con tales objetivos, el Bancanext 
coordina los apoyos financieros y las garantías del cornepcio exteriop y - -
es e] agente financiGPo del Gobierno Federal en lo relativo a la negocia- -
ción, contratación y administración de cl:\~dito del exterior otorgados por -
instituciones privadas, gubernamentales y multilaterales. C3} 

Conviene señalai• que el Gobierno considera necesario que las empresas 
involucradas en el canercio exterior participen en las decisiones que se -
adoptan en esa materia. Por ello, SG ha invitado a los representantes de -
los organ:i.srros ernpresar·iales que representan a este importante sector a que 
formen parte del Consejo Directivo del Banco. D2 esta manera se asegura su 
participación activa en la elaboración y aprobadón de programas, así como 
en su ejecución y seguimiento. 

Durante los Últimos seis afios Ja actividad fin.:mciera del Bancornext -
se ha conc="c.'Giuo en el establecimiento de los mecanismos, instrumentos y -
p=grarnas mediante los cuales se apoya eJ. desarrollo del comercio exterior, 
incluyendo el proceso de reconversión de la planta productiva. 

Además de esas acciones, los créditos que el Banconext otorga a las -
empresas , tanto de manera directa corno a través del redescuP.nto, así cano -
el otorgamiento de ga:r•antías, ha cubierto en gran medida la demanda de re-
cursos para el fjnanciamiento de garantías del ccmercio exterior. /;SÍ, de 
1982 a1985 el ci•édito concedido se elevó de 211 000 millones de pesos a - -
1. 34 billones, y en 1986 el programa original de ? . 2 billones ya había sido 
rebasado el 31 de octul>re. 

Programa de Crédito • 

De con±'ormidad con lo establecido eJ1 la política de comercio exterior, 
el Bancane>.xt ha conferir.lo a la actividad e::-qx:>Ptadora la nnyo:r. importancia. 
Ello se ha reflejado en una mayor asignaci6n dP recm•cos 2. los programas de 
expor•tación, cuya pm.,ticipación en e.1 · tot:a.l de los financiamientos otorga-
dos se elevó d·~ 55% en 1983 a 759ú en 1966. 

I'.e n.odo si.rnilal ... , se ha ca.r1ulizado un crec~11.iento acelerado en el volú 
men de recursos cred:i:tifdos c. J.a. ?.roducci6n de bienes .;;~-port~JJJ.es, es decir:·~ 
a la prue>:r:ortación. Eh esta etapa., el c1..poyo .financiero contPibuye a in~ 
mentar la r~ntabilidad e la. act-ivida.d e>::p.:>rtadora ~ J.IU8S pe-rmi.-re reduc:l.r los 
1.:.!ostvs de proc1ucr~6n, cuando los créditeos r•espectivo.J se .:>i~rv.?zccn en c.:?ncli
ciones canpetltii1as de tasas de i.nt.;rés'./ ~J.azo y iJtontos. Al r:::sp-.=cto) va:i.e 
seña.lar" quP- en 1'3e6 cuanc1o se r·~2.sti~ucturó c~l Bc::rico, GL! .::trnpliar'O!l lqs man-·-



tos de acceso autcmático, hasta alcanzai1 130 núllones de pesos mensuales por 
empresa; los recursos se desembolsaron en wi plazo que no excedió '18 horas. 

Por otra parte el financiamiento de lc1 actividad e)qJortadora tiene vi
tal importancia, pues también facilitu la ¿¡cJqucisición de los insw1os impor
tados que se incoT'poran a los bienes exportables. En este sentido en 1983 -
el Ban=mext colaboró con l¿¡ SHCP en las negociuciones con el BM tencli.entes 
a obtener recursos paru tal fin, las cuales CT'istaliza:ron en el estableci- -
miento del novedoso Programa de Financiamiento en Divisas a Bnpresas IXporta 
doras (Profide). Con base en l¿¡ ex¡p_ricncia adc¡ufr•ida se ha adecuado pJ.ula::
tinamente el p:rog-rama a las necesidudes de los exportadores mexicanos. Así, 
en 1984 se negoc1ó de nuevo con el BM y se obtuvo Ltna mejor tasa ele interés, 
la agilización de los trfunites 01dministrativos y la simplificación de la do
cumentación requerida para obtener el crécli.to desde el inicio del Profide se 
ha utilizado IT'ás de 1 200 millones de dólares y se l1an contratado y negocia
do líneas acli.cionales ele ci"'3dito por 750 millones. 

Premoción del comercio exterior. 

la actividad de .fom0Ilto oncanendada al BancomexT. se lleva a cabo bajo 
dos criterios fundamentales. El primer'O es un enfoqL>e rle promoción canparti_ 
da, de tal fornB que sean las propirts empresas exportadoras las que desempe
ñen el papel principal. Con ese propSsito, el i3ancomext ha establecido una 
estructura de ejecutivos de cuenta que tienen a su cargo h1'indar orientación 
e información a las empresas que les sean asignadas. También se cuenta con 
los consejeros comerciales en el coxtei0 ioP, que cumplen ese mismo papel, pen:i 
de modo más especializado, según eJ. país de su residencia. 

El segundo cPiterio, que emana del a.'lterior, consiste en otorgar estí
mulos bajo la modalidad ele crédito promocional. 

I.Ds ejecutivos de cuenta del Bancomext atienden a empioesas que ya son 
exportad01,as, así cano a las que potencialmente lo son, distribuidas po~' sec 
tOI"es y ramas de acti\·idad; colabol"'dfl con las empresas en la solución de - '.:
problemas ele diversos tipos, en la prunoción de sus ventas y en la tramita-
ción y obtención de los incentivos que> se ofr·ccen a la exp:;rtación. A la -
vez, asesoran a todos los inTeresados en obten8r asistencia tecnológica p¿wa 
mejorar plXlcesos de producción, cmpaquce contro.les de calidad y transporte, -
entre otros elementos. 

I.Ds consejeros ccrnercia.les en e.J. eY.ter•ioP tienen como tc::rea fundamen-
tal identificar demandas ¿z~s.:Y.ac - actuales o potenr.iaJ es - aue la nle.nta -
productiva nacional pueda sati2S"c.ce1. Estos .funcionarios, adscritos a las -
representaciones diplanática.s mcxicart:1s c-.:;-'. d:::,:erso;.: pa.'Lse:s, mant·ienc.n una re 
lación directa en empn~sas y erit.iC2d,_s !iit:-;xic.:-i!-1-~1s i.;1t(::i-iesadas en exp?r·tar4 

En resumen, los consejero-~; cornex·:::i.=ü.es id:=ntifioan l.:i demanda e;.._i:e"na; 
les ejecutivos de :::!Uenta procmu.~ven J.::. of'2~:7te. e~T,ort2ble y el Bcmcar.e>...'t en su 

•conjunte de upoy:~s Z.inancicros y p1""'Cn'Oc_i.r 1nclcs c._ J.::. aetiv5.d.::-!d e.xT>Ortadon-:!. 

Operaciones_ 

Con e]. fir: c .. 2 p:-:•f):::uriar ).e::. 1?f"ic1.e:1c.ü~. y .20inp-~t·itt.• . .ricl:.d del CQlílí;:.!'<:!i.O r:~:
teriori comprc.r-1diendo J.a prB -·~xp:)rtdci.:.i:1" expc.::'"i:e:.~j_6n, J~mp::r1:.:.:ici6n y W..J.~13 tu -
c5.ón de importación de b:ienet.> y se::rv:icii:-)~:~; '?'r1 -7!1 e]eJ:-'r:icio df":<. su cJ~_~r-t:c· t=st:ri 
B::n("..:.anext facu:t·!:u.(Jo; (de a.c1...r..:i.,.:1.:.., al I€c:n2t-:, .P:r"'es,..:..denciaJ. del 20 ele~ die::; 0.·,rib: ·;: 
d,, 1985) ª' 



Otorgar apoyos financieros. 
Otorgar earantías de crédito y las usu~les en el cornercio exterior. 
Proporcionar informaci6n y asistencia financiera. a los producto1->es, 
comerciantes, distribuidores y ex[-X)Ptadores, en la colocación de ar 
ticulos y prestación de servicios en el mc!."cado i.ntePnacional. -
Cuando sea de interés el promover las e:..'j)Ortaciones TIExicanas, po-
cb:B. participar en el capital social de empresas de comercio exte- -
rior, consorcios de exportación y en empresas que otorguen segura -
de crédito al comerci.o exterior, en los términos del AFtÍCulo 32 de 
la Ley 0Pgánica del Banco. 
P:ranover, encauzar y coordinar la invei"si6n de capitales a las e~~ 
presas dedicadas a la e.xportaci6n; 
Otorgar apoyos financier'Os a los exportadores indirectos, y en gen~ 
ral, al apartado productivo exportador, a fin de opt-:Ueizar la cade
na productiva de bienes o servicios exportables; 
Cuando sea de interés prcmover las exportaciones mexicanas. podr'á -
otorgar apoyos financieros a las empresas comercializadoras de ex-
portaci6n, consorcios y entidades análogas de comercio exterior; 
Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia en rrate 
ria de canercio exterior con otras instituciones de crédito, fondos 
de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares del Cr'édito y -
con los sectores social y privado; 
Podrá ser agente financiero del Gobierno Federal en lo relativo a 
la negociación, contrataéi6n y manejo de créditos del exterior, ya 
sea que éstos sean otorgados por instituciones elel extranjero, pri
vadas, guberna'Jlentales e intergubernamenteles; 
Participar en la negociación y, en su caso, en los convenios finan -
cieros de Intercambio Compe.nsado o de Cr'éditos rec.~procos, que se-
ñala la Se=etaría ele Hacienda y Crédito Público. 
Estudiar políticas, planes y programas en nateria ele fanento al co
mercio exterior y su financiamiento y scmeterlos a la consióeraci6n 
de las autoridades competentes; 
Fungir como órgano de consulta de las autoridades competentes, en -
nater'ia de comercio exterior y su funcionamiento; 
Par'ticipar en las actividades inherentes a la promoción del cerner-
cío exterior, tales cano difusi6n, estudio de productos y servicios 
exportables, sistemas de venta, apoy0 a la comercialización y orga
nizaci6n de productores, canerciantes, elistribtLi.dm:oes y exportado--
res · 
Opfuar, a solicitud que le formulen clin:ctamente las autoridades -
competentes, sobre tratados y convenios que el. país proyecte cele-
brar con o"fI'as naciones, en materia de CCT!ler·c.io exteri.or' y su finan 
ciamiento; 
Participar e.n la prDlllOci6n de la ofei'ta eA"POFtable; 
Cuando se le solicite pcx:lr\?. actuar coinc concili2dor v árbitrc e..'1 

las COffb."OVer'Sia.s en que intervienen :i:mportadores y e;.,.T..ortadores 
con domicilio en la República Mexic211a. 

PrincipaJ.es Lineamientos. 

a) Prornover, desarrollar y organizcrr• C-!l Ccme..1'.'C!io i~:d: .. ;.i ... ior l~ 116:-.:ico, 
c.::1..uand:::; C':flto auxiliar del Gobie.rno en materia C:e nolj'. ~ico. ccmePc.Lal. 

D) F.inar1c :Lar, la Producci.ón do a..~ículo~~ f~XfK'\-L 'T..:tdore::: :·1 de ot?:'::'JS p::tr·a 
s-usi_i·c.ui.::~.., ilr.µat:'ttlciones. 
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de los principales productos de exportación, con miras a defender .los pre- -
e.íos de ve.rita C.'1 el e;.~Ll.·iori. 

d) Cuidar el mejoramiento de lti calidad de los productos. 

e) Intervenir e.n el financiamiento de importaciones escenciales para 
la economía de.l país. 

f) Real.izar operaciones de intercambio ccrnpensado y en genePal estu
diar el CcmePCio ExterioP de Méy..ico. 

Complementando las funciones anterior>es y cumpliendo con sus atribu-
ciones, ha formado y editado un diPCctorio nacional de importador>es y e>:p::i~ 
tadopes. 

1.- Servicios que ppesta el Banco Nacional de ComePcio Exterior, - -
S.N.C. 
Servicios espeéializados en cartas de crédito y Órdenes de pago. 

A través de su l"'ed de corresponsal en el mundo, el llaneo Hac.ional de 
Comercio Extepior asegura agilidad en las transacciones de comercio inte.rria
cional. 

LJ. Cill'ta D::>cumentaria o de Crédito Canercial, es un medio de ]Xlgo a -
través del cual un banco se obliga, por cuenta de un comprador, a pagar a un 
vendedor cierta suma de dinero determinada en un p.lazo también determinado, 
y contra entrega de documentos que muestren el embarque o entrega de mercan
cía bajo condiciones señaladas en el crédito. 

la fw1ción de la Carta de Crédito es facilitar el canercio interno y -
principalmente el externo de un país, =eando la confianza necesaria entl'e -· 
comprador y vendedor, en virtud de intervenir los servicios del banco o ban
cos cano mediadores en los pagos, garantizando tanto la entrega =o e]. )"Bgo 
de la mercancía objeto de la operación. 

las Cartas de Crédito se clasifican de la siguiente forma: 

a) Por lo que :respecta a la posibilidad de cancelación. 

Revocables 
Irrevocables 

b) fur• lo que l:'especta al compromiso que adquiel'e <Ü banco que recil;>e 
la ca:Pta de C'.:r>édi to : 

Notificadas 
(.:'onfil:.madas 

c) i"or• J.o ,1uc, respecta a la dis¡:.onibilidad: 

.. ~ la vista 
1~ aceptrici0n o plazo 

e;) L•r• l•:. q1:;2 r,:,specta a qu"' vuelvan a eni:rar en vigcP: 

ht..:i r.~¿:vo~.v~~1·ce~~ 

i<.:::.\'':J]_\ri?n1:<:.:s 



e) Por lo que resr-ecta a la cesión de dei ... echos del bcncficiw.rio: 

Intransferibles 
TPansf eribles 

f) Por lo que respecta al rec01"Tido de la mercancía: 

re imoortaci6n 
De exj:iortaci6n 
Nacionales e Internas 

2. - Servicio especializado de cobranzas en el ext-ranjero y dentro del 
territorio nacional. 

El Banco Nacional de Ccmercio E>..-t:erior Ü.'ami ta prontamente el co
bro de documentoss de su clientela, proporcionándole infonnaci6n oportuna so 
bre el manejo de la documentaci6n. 

3. - Servicio de cuenta de cheques. 

Atiende las necesidades de manejo de tesorería. Pago de terceros 
por orden de cuenta-habientes. 

Crédito 

a) De pre-exportación 
b) De expor1:aci6n 
c) De susti tuci6n de importaciones 
d) Tuo importaciones 

Se otorgan prestamos de habili taci6n y avío, directos , prendarios, re
f accionarios, descuentos, créditos simples o en cuenta corriente. 1Ds docu
mentos que el banco requiere al solictante. las operaciones varian según 
las condiciones eY.istentes. 

Asesoría en comercio exterior 

a) Investigaci6n de mercados 
b) C'.onercfalizaci6n 
c) Publicaciones especializad?.s en caner>Cio exterior 

Dap6sito a plazo fijo. Con in1.:er4s. 

' Fideio:. .. ·'nisos de i..nverE:;ión, u1:!ri1-inist.-:ri:rtivo 'l ga.riantía .. 

.;,.) fl.didnistraci6n de fondos ccn dive.r•sc.·s i'ines. 
b) /\CTrúnistPacl6n y pr ... -imocd.0n de c::Jriprc-..,a.s. 
e) A .. seso:r.í.~l burisát:il y Yinancicr·a par..=..t J .. nvers.ion12s y necesidadés de ~-

Ci"".'"·éfd3.-ro. 
d) Tcdc.1. ;:!Jc.~e ·:.t..:: mande.tos 
e) Aval' ic~~. !..>:11v:~2J:\ios 
~C) Otrós Sf2:cvi,~io~. 



Canpra-venta de g.ii"'Os y situacj.ón de fondos~ I:l BaJ1co !'b.cion:tl de 
Ccmercio Exterior acepta y proporciona las divisas necesarias para realiz.olI' 
operaciones con el e.xtr-:u-1je1"'(). 

Cheques de viajero. Para mayor seguridad, el bance proporciona 
cheques de viajero utilizaIJles en lo::; Drincipales p::iíses del rnundo, 

Política Corne1'Cial: Se unificai'O:< en 1986 los criterios ele promoci6n 
y fanento con los de financiéuniento al .integrar al !'aneo Nac.ionaJ. ele CaneP
cio D,."i:erior las funciones elel Instituto Mexicano ele> Comercio rxtePior y -
del Fonelo Mexicano para las Ex¡:ortacj.ones del Rmco de México. En la inst~ 
lación del Consejo Directivo de BanccmCD:t, los nuernbl'OS del gabinete de Co
mer>cio D:terior dieron a conocer el pn:>grama de apoyo a la é!%JX>Ftaci6n no -
petroleT'a, se presentó Lm pPOgn:¡¡na de 18 puntos que> SECOFI implantaría para 
impulsar .las e>.-portacioncs nacionales, (t¡) 

F.J. sustento básico de las acciones enunciadas fue ccncertaci6n con -
los exportadores a .fin de ampliar la cobertura de Apoyo, tanto a lo.s expor
tadores di1."'ll~;l..!Lu0 eurnv a los e:<pc.:irtadores indirectos. 

Para ello: A las ernpresas de comercio exterior se les ha i'Ilpulsado -
y se ha buscado su consolidu.cjón ~n lo:: me:rcw.dos ex·teriores; lo que permite 
agilizar la importación temporal autcrnática para la elaboración de produc-
tos que se exportan y se aplica una "tasa cero" impositiva de Hruiera c¡ue se 
pueden eliminar aquellos impuestos aue se encucntl'.'en afectando la ccmpetivi 
dad internacional de los bienes y sE;r'Vicios que se oü,ecen al e>cterior. -

Al instrumentar el prDgrama de apoyo .financiero, se otorgará créditos 
promocionales a las empresas e:xpoptadores, Este apoyo crecli ti vo es extensi 
vo a los expor>tadores indirectos con el objeto de for>talecer cadenas y pro::
cesos productivos. Püra tal fin, existe, la Qu"'i:a de Crédito D::méstica. 
Así, las empresas expoPtadoras están en la posibib.dad de obt-eJ1er> líneas de 
crédito que el Bancome>:t ha negociado ya con el Banco Mundial y con los or•
ganisrnos de fc:mento de nuestos principales proveedores. ~\demás, de otras -
medidas de apoyo ccmplementarias como: la ex_¡:,edición de la póliza conjunta 
de garan'cías y seguros ele crédito a la exportación; el decan."Dllo a la in-
fraestructura de 1.-ransporte, aJJnacenam.ien.to portuaria .)' de telecanunicctcio
nes; a la actividad maquiladora. 

son: 
Los mecanismos más usuales pa; . .,a. jncren-~1tm.., Ju. c.ctividad '3X_p.Jrta,dora 

1. - Sustin,ci6n del permiso previo JX>r• -=l an"ncel. Esta sustitu- -
ción permite aplicar ararJceles altos a productos que dañen fuer 
temente a la prc:x::1ucción n¿icicna2.. Así TrHnh i L.:n ] 2 libcr.:.ci' ón ae 
las frdccioncs arancel~ .. i.:.=t:::- se :ha hecho pei..,i6d:icarrF:2nte, d2 mane 
ra tal que no afec·tE:n eJ pri:x~cr .... ::i e.:..:po::."t:ador. 

2. - la. crQe.:..:.ión de la ~lf:!Y antic!unping. Esta ~!:~Y c•:i;i:;if:te has.icarr.en 
te en la apli.~ación dt.~ cuot:a.s o .impuestoc adic:ion.:iles a lo3 biC 
n7r.:: '5[/0 .s:r•vic'.'os quE: i':lB;t'':.~l:.";úl? ?~ t1€:"l'('.a1Jo nfaci.cnaJ. con un pric--:.... 
cio mferJ_or• a.J. au2 3C co.1-:s:i.."" .. .2.J.a.li:..-::c J?.11 21 f.dÍ:-~ de c:r,j·;_jen. Esto 
también se uµlJ ca 2 a:rtíc-W..os ccn }Jl"'E-cior.; sui'Jr-;idiado::-, por sus -
gobiernos, y. en E;·.=:nerdJ. se .~~lica a toda~-~ ..:i~!ur.·~-10.~~ J'L~áct:ic¿¡.s 
quE! s·2 c~nsif.(:.:-'.~--: d .. ~sl";.!D:Lr::;; P.i~ .... .:!::. '~CJ!IlE't....,::.=:.c: in-:~·.::"";·nac ! onal. I;j 
fv11c.i.o:·~.;:ri¡.i.e1 1to .. :.v.: d:!J2h2 . . Le:l h:· p:::.:nid.tL.it':· q .. ¡(:; r1'::i sr_: da.i;2 c... Ja -
pJ .. :intr.J pr.:::rJuctiv.'. d.~1 l-'?.7s. 



3. - Creación de un mercado de =!x!rtura contrB rj_esgos c¿¡mbiarios. 
Este mecclnisn10 permite a quienes importan y exportan asegurarse -
contra las fluctuaciones de la paridad de la moneda mexicana fren 
te a ot-ras divisas principalmente el dÓJ.ar, asimismo elimina la :::
incertidUJnbrB en el manejo de divisils. 

4.- Ot-ra medida adicional lo constituyen los derechos de importación 
para los e:-:portadores ( DTI1EX) , el ccrnprumiso de venta de di visas 
(CVD) que pueden ser utilizados no solo por los exportadores, si
no también por los socios patrimoniales de los mismos, e inclusi
ve por sus proveedores. 

A la luz de estas circunstancias se puede apreciar que el gobierno mexicano 
ha tratado de est-ructurar todo un modelo que permita la orientación de la -
planta industrial hacia el exterior, esto apoyado también en toda una· serie 
de pr'Ogramas tales cerno: el programa nacional de fanento industrial y caner
cio exterior (PRONAFICE); el programa de fomento integral a las exportacio-
nes (PROFIEX); programs de importación temporal para exportación, (PITEX), -
etc., que se der•ivan de la ildministración anterior y que en el PND 1989-1994 
se prorrogan. 

En otro ordP.n de ideas, no debeo1os olvid= que la aperi.LJre comercial de la -
econcmía mexicana se esta realizando dentro del marco del ingreso de México 
al General Agreement on Tariffs and Trade (GATI). Dicho ingreso se efectuó 
fom1almente el 15 de septiembre de 1986 en la reunión de Punta del Este en -
Uruguay. Ccn la adJ1esión al Acueroo, México pretende una rnodeionización .. en 
sus esquemas de caner'Cialización internacional. 

En este sentido no se debe pasar por al to que México al ingresar al GATI', lo 
hizo ca110 país en desan.•::>llo y cano tal se le debe t-ratar, es decir que se -
debe exigir un trato especial y defe.renciado, asimismo cuando el país lo j uz 
gue conveniente puede hacer uso de la cláusula de sal'1aguardia la cual con-=
templa que: cuando una importación irrumpe en gran cantidad a un determina
do pais, éste puede ponel.' limitaciones a tales :importaciones. 

Da.do que de.rrt:ro del GA'l'f se llevan a cabo la gran mayDría de flujos comerci~ 
les, México no podía quedar al margen de este organismo. De tal suerte que 
no debemos ver aJ. GATI cano un organismo que nos va a h=tcer pcruer cier·ta s~ 
lY>...r.JnÍil sino más bien como un elemento que ha p1"'0vocado (aunque sea en parte) 
la reconversión industrial orientada al me.rcado externo, y que en la medida 
en• que vayamos dese.'"lvolviéndonos se puedan obtener mayores ventajas que des
ventajas. 

Por: oti."'O lado, se esta viendo que en la P'-'•'1'.:otica, México ha efectLJado su - -
aperttLra ccmercial atendie.ndo e."1 muchos de los casos apresiones de ciertos -
org&1ismos financieros intei-nacionales, le que obviamente va l~n dei.-i"'irof!JTto -
de los indilstriales nacionales. :Cs por eJ.lo que México está. llama.do a for·-
rnar o mejoi, d.ic..'t-io a r2fopzar el gi1..lf.>0 de péd.ses en desarr'Ollc (Brasil, la In 
dia, \b1'ea, r.cuador', etc.), en el GATT', y que puedan obtene.r una mejor base-· 
negociadora. As.imismo al estar• dentrc del Acuerdo, México debe rre.ntcrter"' -
con finneza s~1 posic~6n negociadora~ y dar én~asis en aquellos produc·tos en 
los cuales se.a canpetitivo. 



Actividad financiera en 1988. 

A fin de fomentar el comercio exterior, y en particular las ex-
portaciones no petroleras, se avanzó en la consolidación de los 
esquemas financieros y promocionales. La situación econ6mica na 
cional y los acontacimientos externos influyeron decisivamente = 
en la actividad financiera. En lo interno, la Instituci6n reali 
zó sus finciones en un marco macroeconómico de combate contra la 
inflación, de austeridad presupuestaria y disciplina monetaria, 
con tendencia a la desaceleración en algunos sectores de activi
dad económica. ( 5) 

En 1988 destacó el crecimiento del sector externo, por lo que el 
Banco tuvo que responder a un incremento notable de la demanda -
crediticia derivado de la mayor actividad exportadora, particu-
larmente en los sectores textil, de autopartes, elécti>ico, elec
trónico, quimico, alimentario y de manufacturas plásticas y de -
metal, entre otros. 

En el ámbito internacional, la Institución se enfrentó a mayor -
competencia comercial, restricciones no arancelarias y tasas de 
interés al alza. La mayor competencia requirió hacer un mayor - -
esfuerzo para dar apoyos financieros al exportador, que le permi 
tieran ser competitivo y mantener su presencia en algunos merca=
dos e incrementarla en otros. 

Aun cuando creció el comercio mundial, persistieron las tenden-- -
cias proteccionistas, principalmente de los paises industr·ializa 
dos. Ello obligó al Banco a tomar medidas para defender activa:· 
mente el comercio exterior mexicano. La tendencia alcista en -
las tasas internacionales de in-terés se reflejó en eJ. costo de - . 
los recursos de la Ins·t.i.tución y, necesarian1ente, en el costo p~ 
ra el acreditado de los financiamientos denominados en divisas. 

Sin embargo, la estabilidad del tipo de cambio, que dio certidum 
brea exportadores e importadores, permitió otorgar más crédito
en divisas, en tanto que el control de la inflación hizo posible 
reducir el nivel de las tasas activas de las operaciones en monc, 
da nacional. 

L<.i estrategia financiera se basó en una mayor participación del 
exportador, a fin de mantener la presencia de los bienes :; serv:!:_ 
cios mexicanos en los mercados a los que tradicionalmente concu
rre e incursionar en nuevos. Se identifi.~aron v desar·roll-3.ron -
proyectos de inversión en líneas de productos e~po~tables, con -
objeto de incrementar y diversifica~ 1.~ oferta, así como ~ejorar 
la calidad para ~daptarJ.a a l~s necesidades d~ la demanda exte~
na. 

El Banco otor1gó .:i.poyo integr·al al co:rie.rcio exte1 1 ior mcdiüntc e.l 
financiamiento de las difer'ente.'3 eta.pas de la exportación, d.e3de 
la gestación de un proyec'.:!to de inversión hé.s·ta la venta en el · 0x 
terior:. iO. que redund6 en ma:t("'l, eorr.p8tit.1idad dE": las 12:-:portaC!io--:
nes :de bie11es y servicios~ 
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En 1988 el financiamiento total del BancomexL a las uc·tividades 
de comercio exterior fue de 27.t¡ billor1es de pesos, 13GS m5s que 
el afio anterior, con lo que se supc1,aron las n1et~s estQblecid~s, 
tanto en términos reales como re.spccto u lo progr.::imudo. La fav~ 
rable evolución de los c~:-:po1.,tacion1-!S no pctrolerLls gen,~:ró ma.yor 
demanda de crédit:o, Jo qu(2 contribuy6 .1 obtenér (~s·tos t.,e::_;ultado~;. 

El Bancornext conccdiéJ crédito a la. exportu.ción, la impor'tación, 
la sustitución de impor-tacione::::: y el equipamiento industr•iu.l. 
Además, otorgó earantías de cr6dito a la exportaci611 y fungió co 
mo agente financiero del Gobierno federal. (~) 

En t§rminos de dólares, el financiamiento ascendi6 a 12 036 mi-
llenes, cifra que represent6 un incremento de i1si respecto a - -
1987. 

La prioridad asignada al fomento de las exportaciones no netrole 
ras se reflej6 en la distribuci6n del cr~dito otorgado en.1988.
En efecto, 80% del total se destin6 a la exportaci6n (ventas y -
preexportaci6n) de productos manufacturados y primarios y de se!:: 
vicios. El 2 O~ restan te se canalizó a la imporitación, la s usti
tuci6n de importaciones y el equipamiento industrial. 

El financiamiento a la exportaci6n para apoyar la producci6n y -
las ventas de bienes v servicios asccndi6 a 19.4 billones de pe
sos (8 535 millones d~ d6lares), monto 127% superior a lo otorga 
do en 1987. Con ello se contribuy6 a la expansi6n de las expor= 
taciones no petroleras (16%), en la que destaca el incremento de 
las manufactureras (17%). Por tipo de bien, las manufacturas ab 
sorbieron casi la totalidad de los recursos concedidos a la ex-= 
portaci6n, y los productos primarios s6lo una pequeña proporción 
(2.5 9a). 

Si se compara el crédito con el.total de las exportaciones no pe 
troleras se observa un aumento en la penetraci6n: de 26% en 1983 
a 61% en 1988. 

Por lo que se refiere al tamaño de las empresas financiadas como 
banca de prime1° piso, se atendieron directamente las operaciones 
de las medianas y grandes de los sectores público o privado, que 
por su elevado monto, riesgo o periodo de maduraci6n no pudieron 
ser llevadas a cabo por otras sociedades nacionales de crédito. 

En su funci6n de banca de segundo piso, la mayor parte de las em 
presas financiadas fueron pequeñas y medianas (51 y 15%, respec
tivamente) y una tercera parte, empresas grandes (34%). 

Por tipo de producto, 96% del financiamiento de la venta se con
cedi6 a manufacturas y el 4% restante a aproductos primarios. 
Los principales grupos de productos apoyados fueron: alimentos, 
minerales, quimicos, máquinas, aparatos y material eléctrico, ma 
terial de transporte, instrumentos de precisi6n, manufacturas -= 
textiles, metálicas, de papel, de piel y cuero, de piedra y vi-
drio. 
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Preexportación. 

El financiamiento del ciclo prod~ctivo de un bien de exportación 
fue uno de los instrumentos más impor~antes del Banco para apo-
yar esta actividad. Se otorgó cr§dito tanto al exportador final 
como a sus proveedores. Asimismo, se concedieron recursos para 
adquirir insumos nacionales y extranjeros que se incorporan a la 
producción exportable, asi como para cubrir las necesidades de -
capital de trabajo y el dlmacenamiento y existencias de produc-
tos en M§xico y en el extranjero. 

Los recursos canalizados a la preexportación ascendieron a 8.8 -
billones de pesos (3 853 millones de dólares), monto superior en 
145% respecto al año anterior. 

Se financió mediante cr§dito a las empresas altamente exportado
ras (ALTEX) el importe del impuesto al valor agregado, hasta su 
devoluación. 

Apoyo financiero-promocional. 

El otorgamiento de recursos financieros para el desarrollo de ac 
tividades promocionales contribuyó tambi§n a fomentar las expor= 
taciones mexicanas, al cubrir una parte de los gastos en que in
curre el exportador en actividades como: envío de muestras al ex 
terior; viajes de promoción comercial; cepacitación en comercio
exterior, asesoría técnica en el proceso de producción y comer~
cialización internacional; estudios de oferta exportable y de -
mercados; campañas de publicidad; participación en ferias y expo 
siciones, y defensa del comercio exterior mexicano. ( 5) -

En 1988 se autorizó con tal fin un total de 20 965 millones de -
pesos que se destinó, por orden de importancia, a: desarrollo -
de material priomocional; de eventos inte!.•nacionesl como .ferias -
y misiones comerciales, y de promoción de la industria maquilado 
ra, la coinversión y subcontratación; asesoría en comercializa-=· 
ción internacional y capacitación t§cnica para el disefto y con-
trol de calidad de productos exportables, y defensa del comercio 
exterior mexicano. 

Sustitución de im.por·taciones 

Pal'«l la sustitución de importaciones se destinaron recursos por 
1.S billones de pesos (688 millones de dólares), cifra que.reba 
só·ampliamente la de 1987. Dicho financiamiento tuvo por ohje= 
to contribuir al ahorro de divisas y fomentar la competencia de 
productores n-:i.ciona.les con proveedores extranjeros en tér·minos 
de eficien2~2. 

Adici•JP.¿?.J.r.! 1.-:nt-e:. pa1"'a apoyr=iP las expox·t-aciones mexicr:ina s, oJ. Ban 
co Mu;1d.is..~. j :..!nt·c con e} Sxirúb2.nk de japón abrió al Banccmex-:: 
una liI)~i! d~ crAd~·to p0r· 2~0 inillones de d6lares. 

L.:i. esT.1."ld.tL~gí.ü ::·;~ fr:--:1cleo d,·;~l Banco per·mi"tió lograr>· unn. comb~.rL~ • .. 
t:!iÓn dí:' :c~ctt.!."'f.~•):-~·· cc.ng~.-~-1r:·r-1t ... ~:. po:r sus condiciones, plazos y 1:.:::.:.- --· 
sas. 1.-1e in-cerPs) :~crri-:~ Gl: nJ:·t~::."'a.::ión :; -."Jon las ne;:.~esi c!a:::les dP. s•J::~ 



acreditados. 
deo. 

Asimismo, se logró diversificar las fuer1tes de fo11 

Las actividades de promoción de comercio exter>ior desarrolladas 
por el Bancomext durante 1988 se llevaron a cabo con el objetivo 
de diversificar la oferta exportable y sus mercados de destino, 
insistiendo en el carácter permanente de su par>ticipaci6n. 

Se planteó constituir una plataforma promocional para que los ex 
portadores potenciales y tradicionales concur>ran a los mercados 
externos no s6lo en operaciones ocasionales, sino a 1nanera de -
permitirles elaborar> y desarrollar programas de promoción para -
llevar a cabo st1s actividades en forma conti11uil. 

La estrategia promocional se basó en la coparticipación del Ban
co y del exportador tanto directamente como por medio de cámaras 
y asociaciones empresariales. 

Se procuró una mayor participación de los gobiernos y cámaras y 
asociaciones en las entidades federativas para lograr, en coordi 
nación con el Banco, una mayor eficiencia. en la actividad promo:=
cional. 

Información. 

El Bancomext proporcionó servicios de información mediante sus -
ejecutivos de cuenta (especializados por sectores productivos y 
mercados), por medio del Centro de Doctunentaci6n sobre Comercio 
Exterior y de las 22 consejerías comerciales, con el fin de man
tener a la comunidad exportadora al tanto de la actividad comer
cial internacional. (5) 

Las consejerías del Banco se ubican de la siguiente manera: en 
América del Norte: seis en Estados Unidos y una en Canadá; en -
América Latina: Argentina, Brasil, Colombj.a, Costa Rica, Cuba,-·
Guatemala y Venezuela; en Europa: España, Francia, Italia, el -
Reino Unido y la RFA; en Asia: Corc.:i, Japón y la Repúb].:ica Pop~ 
lar de China. 

Para ello, se ofreció información sobre operaciones internaciona 
les, cotizaciones y servicios de transportación; tarifas arance:=
larias de diversos apíses; directorios internacionales de impor
tadores, porveedores e industrias; informes y estudios de merca
do de varios productos de diferentes países; estadísticas econó-· 
micas nacionales e internacionales, así como reglamentos en mate 
ria comercial por país. -

Oportunidades comerciales. 

En 1988 se detectaron 6 200 oportunidades comerciales, proceden
tes, por orden de importancia, del mercado estadounidense, la Co 
munidad Económica Europea, Japón, Argentina, Brasil y Canadá. -

Se atendieron 45 proyectos con la participación de 83 empresas -
del interior de la República, los cuales generaron ventas por un 
total de 64 millones de dólares. 
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Se recibieron misiones comerciales del exterior, que tuvieron 
reuniones de ~oncertación con asociaciones de productores, parti 
cularmente de los siguientes productos: calzadó, textiles, moto~ 
res eléctricos, pescado, camarón, langosta, atún, fpesa, aguaca
te, mango, carne y leche. 

La labor comercializadora del Bancomext, por medio de su filial, 
la Impulsora y Exportadora Nacional, S. de R. L. (Impexnal), ge
neró exportaciones por 11 millones de dólares. Destacaron las -
ventas de miel de abeja, aceite esencial de limón, chicle, brea, 
equipo industrial, aluminio y madera. Las importaciones aseen-
dieron a 514 000 dólares y se trató principalmente de papel, ma
terial químico para revelado y equipo fotográfico, y aceites --
escenciales. 

Problemas fundamentales de la promoción de exportaciones: 

Que la reconversión sea más dinámica para lograr la competivá_ 
dad en la exportaci6n no petrolera, en las ramas siguientes -
(se analizó estadísticas de la Revista Comercio Exterior - -
No. 39, No. 7): 

Alimentos y bebidas 
Plásticos 
Textiles 
Calzado 
Yeso y piedras calizas 
Metales 
Armas de fuego 
Maquinaria pesada 

M¡xico tiene 21 oficinas promotoras en el exterior; sin embar 
go, en otros países su promedio de oficinas a nivel conserje~ 
rías comerciales es de 40. 

El CECI que es el órgano capacitador de Bancomext, proporcio
P..a en promedio 110 cursos al año, por parte de ejecutivos de 
venta que operan como extensionict~s; sin embargo, para los -
requerimientos de capacitaci6n a nivel nacional su coberuta -
no es mayor de un 20% del total requerido. 

En el D.F. hay 25 ejecutivos de venta y en el resto del país 
hay otros 30, pero no es suficiente el personal para las nece 
sidades de los exportadores. 

Se requi.ere que la promoción tenga mayor penetración en la -
planta productiva, pues en 1986 se calculó que el 40% de la -
capacidad instalada estaba ociosa; para lo cual, Bancomext de 
be llevar una serie de estandares para adecuarse a lo que el
mercado de Estados Unidos quiere y buscar quien lo puede ha-
cer. Una opción sería la producción compartida ó coinversión. 
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OTROS FONDOS Y f\IDEICC.MISOS DE fa.POYO A !JI. EXPORTACION. (F..stablecidos por -
NAFINSAl 

FONEI (fondo de D:¡uip.:unicnto L'"ldustric:tJ.). 

Las empresas nacionales se ven precisadas a mantenerse dentro de un constan
te proceso de renovaci6n y mo::lernización tecnológica, que es la base del pI'O 
gresivo m8joramicnto de su p::>sición ccmpctitiva en los mercados nacionales e 
internacionales. Por esta razón es necesai--.io que cuenten con recursos credi 
ticios para la modernización de su maquinaria y equi]Xl, en condiciones de --= 
plazos convenientes y de intereses razonables impide el desarrollo de nues-
t-ras indust-rias que se ven forzadas a continuar tl'abajando con métodos obso
letos. <?) 

Pura lograr una aceptable conctu"'r-encia en los mercados inter•nacionales, el -
Gobierno Federal representado µor la Secnetaría de Hacienda y Cr>édito Públi
co, constituyó tm fideicomiso en el Banco de México, S.A., denominado Fondo 
de Equipamiento Industrial ( FONEI). 

Para obtene1' la finalidad que acabamos de enunciar, el FENEI concede apoyos 
.financieros que.e pennitan el establecimiento, ampliación y lo modernización de 
empresas que dediquen pal'te de su producción a mercados del exterior. Tam-
bién pueden beneficiarse las empresas que substituyan eficientemente importa 
ciones, o bien se dediqucri a labore::: de maquila, cuando tengan lll1 mercado e% 
terior asegurado. Asímismo, otorga apoyo financiero papa la realización de
otros proyectos tendientes a generar o ahorrar cti.visas, principalmente las -
relacionadas con el turismo. 

FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO P1\J<A 1/\ Jl.GRIC'ULTURA, GANt\DERIA Y AVICULTURI\. 

Tiene co~o objetivos: 

Ca--ializar mavores recur·sos de las instituciones de Crédito Pl'ivadas hacia -
las Actividades Agropecuarias a efecto de inCTeJUP..ntor la producción de ar-· -
tículos bási=s pal'a la aJ.imentación o la e.xportación. 

lDgra·o medianta la di Vel's.ificación de programas financieros, lU1a in·tegración 
agrícola 1"'2giona.L, a fin de que los recursos lleguen a interesas razonables 
y a plazos adecuados, a las distin"!:as actividades primarias· de la producción 
agxupecu.a!.,ia. Se tx'ata aJ. nús.rno tianpo de fancn.tcJ.r' la industrinli?.aci6:i, 
tarrto PJ1 el sec.1:o:r ejidal, cerno en el de la pequef.a propiedad. 

J.Dgr·ar el estab1E:cimiento de sistemas de crédito l'"'efaccionario SLtpervisado -
gue compr"endan prácticas modernas d-=. invcrsj_ón eficiente y redituable. Por 
.3jemplo: 

.:.4 ?.l.:..1aific:::.ci.()11 a t:\:<los lor.; rivr~J.es, (:sp.:;cia1sr.::ntc. p.::n:ia establece!'· pr•io!"'.i
dades G€ pPogrnmas ci'= pr:xiuctos para el cc)nsumo interno la exp0rtació:1 o 
l.~ s 1J.s·titución de 5mportac.i0ne~;~ 

I! ~ P.r.·JV:·arn.:..;.cién a nivel dE:! rr.•o::d:Lo ·~ para. diagnosticar eficiencias de explo
tal":i: :nE-.:r-: &g!."l!coJ.as.., Slilis:-1:·¡.::-:r-1.iiS con . .:t-.é:li·tos adecuados., medj.a;:.te pl.:ine~~ 
f~c~~-~J'."'1.'G\.L•:'J :i.nt·f-25r~i-- 1..J.U~:? .1·n\-.·J.1l:,n2n el :ipoyo de una asistenci.a té~~n.ü.:.:1 
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III. Organización de ser>v2c2os de asistencia técnica gratuita para los bene 
ficiarios del crédito, c.sp0ci.:i..J . .mC!nte pai•a los de bajos ingresos. 

IV. /\Gistencia a las instituciones bancarias participantes en todo el pro
ceso de crédito: desde la evaluación de la solicitud, hasta la total 
recuperación del mismo. 

FONDO NACIONAL DE ESTUDIOS DE PPJCIJNERSION. (FONEP). 

Auxilia técnica y financieramente la Pealización de estudios de pl"'einversion 
que Pequiel"'an los invel"'sionistas nacionales. Financía pl"'incipalmente estu-
dios de prefactibilidad técnica, económica y financiel"'a de pn:iyectos especí
ficos, estudios canplementarios de pl"'Oyectos considel"'ados como factibles, es 
tudios para la cPeación de nuevas empresas y empresas de exportación, estu--= 
dios para el mejoramiento administl"'ativo, operacional o de mel"'Cado nacional 
e internacional. 

FONDO NACIONAL DE FC:MENTO INDUSTRIAL. (FOMIN) 

Este fondo dará cl"'éditos a aquellas industr>ias que contribuyan a generar> em
pleo, a utilizar mejOl"' los r>ecursos natUl"'ales de la pegión, estimulen la for 
mación de tecnologías propias, contribuyan i1l desarrollo r>egional e incremei:!: 
ten la expo:r.tación de manufacturas. 

FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO A LA MEDIANA Y PEQUD.lA INDUSTRIA. (FCY'd\IN). 

A través de la Banca Privada, Instituciones de Credito Nacionales y Uniones 
de Cl'.'édito, apoya el desarrollo de la industria mediana y pequ<"..ña, mediante 
garantía y otorgami<" .. rrto de =éditos. 

Garantiza a las instituciones de Cl"'édito el pago de los =éditos.que otorga 
a la mediana y pequeña industT'ia. ( 6) 

Descuenta títulos de crédito pT'Ovenientes de pr>éstamos otor>gados por las in~ 
tituciones de =édito. 

Suscr•ibe, coloca y toma obligaciones emitidas por medianos y pequeños indus 
t-....... ialcs. 

FO/\illO DE GARANTIA Y FOMENTO A IA PEQUF.!'!A Y MEDIANA MINERIA. ( PECAM) • 

Gal.'antiza a las jnsi:ituciones de crédito el )Xlgo de los Cl"'éditos que ot0-r- -
gue a pequeños y medianos ooneros. 

I.escuenta docuuentos provenientes de Of.J>:~:ti.-Jciones de fir1anciarniento. 

Gar,ar.1.ti2a las operocione::; de expo1"'lr.aci6n. 

Otc.r>ga · cr'éditos ,,_ meclia.r¡:; y la:0 p;o ·~·lazo e1 fonua directa e indiT'ect¿. 

Tt.'JT.a, 3USC:."ibe y .:x;loc¿: c;bligaciones emitidas por> pequeños y medii'lIK·S m:ine--· 
rios. 
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FONDO NACIONAL Y FOMENTO AL TURISMO. (FONATUR). 

Realiza estudios tendientes a crear, desar1"0llar y f'anentar centros turísti
cos; estimular el tui'ismo nacional y ext:ranje1'0, y fomentar y desart'Ollar 
las actividades turísticas, auxiliando a las empresas de servicio turístico, 
y a las vinculadas con ellas, en sus requerñnientos económicos. 

FIDEICO'.•lISOS REl/\CION/llJOS CON LA AGiUCULTUPA. (FIR!\). 

Está integrado por el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricult-ura, Gana
dería y aviculturB. por el Fondo Espec{al p'll'a Fi.nanci~~ientos AgrDpecuarios 
y por el Fondo Especial de Asistencia Técnica y Carantía para Créditos Agro
pecuarios. 

Canaliza mayores recursos hacia las actividades 1.igropecuarias, a efecto de -
incrementar la pl'Oducción de artículos básicos para la alñnentación o produ~ 
tos de expor~ación. 

Este fideicaniso fué establecido ¡Y..)r el Banco de México, S.A. 

FIDEIC0'.1ISO PARA EL Hi·IEHTO DE LAS N!TES/\NIAS, 

Tiene por objeto la adquisición, distruibución, venta y financiamiento a la 
producción de artesanías especialmente en lo que concierne al arte popular. 

Otorga créditos a los artesanos, fina.ncía operaciones de compra-venta de los 
productos elaboL'udos y semielaborados , financía la promoción de nuevos merca 
dos dentro y fuera del país, actúa como agente de compras, proporciona asis::
tenci a técnica y administrativa a los artesanos, mejora los procesos de pro
ducción e imparte asistencia artística para canbatir la degeneración de los 
productos y mantener sus peculiaridades estéticas. 

FIDEICOMISO DEL FONDO NACIONAL DE ra1ENTO :cJimL. CrIFONJ\FE). 

Establecido dentro de lo que f ué el Departamento de Asuntos Agrarios y Colo
n.i zadión. Ahora Secretaría de la Reforma Agraria. 

Entre otros, tiene por objeto, la adm:inist-ración de los recursos de los eji
datarios pal.'2 la adquisición de maquinaria, foiplementos de labranza, animales 
de trabajo o de cría, nperos, sem:i.llé,s, fertilizantes y establecimientos de 
inclustrias r'Ltr'ales. 

Otorga. financ.iamiento para la r-ealiz--:ici6n de pi-vgrarnas y planes de fomento -
econémico v social, que incrernentmi la producción y la capacidad exportado
:m. ( G ) . 
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FONDO PARA EL DESARROLLO COMERCIAL. (FIDEC) . 

Con objeto de coadyuv= en el fcmento de la modernizaci6n del ccrnercio, so-
bre todo de aquel cuya actividad principal sea la venta de bienes y servi- -
cios de conslllT\o básico y generalizado, así corno de facilitar a los producto
res la mejor comercializaci6n ele sus productos y la adquisici6n ele los insu
mos relacionados con dicho proceso, el Gobierno Federal cre6 el Fondo para -
el Desarrollo Comercial. (FIDEC), que administra el Banco de México. 

Las acciones que lleva a cargo el FIDEC se dan atl'avés de apoyos financieros 
preferenciales; es dec:i:i.0 , otorga apoyos crediticios a plazos mayores y a ta
sas de interés menores a los que normalmente Ge otorgan en el mercado finan
ciero complementados con la p1'estaci6n de capacitaci6n y asistencia técnica 
que conlleve al incremento de la eficie .. ncia y eficacia de las prácticas co-
merciales. ( 7 ) 

Dichos apoyos están dirigidos tanto a los pequeños y medianos comerciantes -
cano a los productores, que operen ihdividua..lmente o agrupados y que presen
ten proyectos integrales de desarrollo comercial, taces que propicien la in
corporaci6n de innovaciones tecnol6gicas y de prácticas ágiles y modernas en 
el proceso de cornercializaci6n. · Así también están dirigidas a las empresas 
prorrotoras para la instrumentaci6n de proyectos de construcci6n a ampliaci6n 
de obras de infraestructura comercial que posteriormente sean adquiridas en 
propiedad pol' pequeños y medianos corneraciantes y productores para comercia
lizar bienes y servicios básicos y de =nsumo generalizado. Además, el - -
FIDEC apoya a las empresas que funjan como almacenes generales de depósito y 
que presenten proyectos de construcci6n y equipamiento de a]Jnacenes, bodegas, 
cámaras í-rigo"t'Íficas y otras instalaciones para el almacenamiento de produc
tos básicos y de consumo generalizado. 

El apoyo financiero que otorga el FIDEC para la instrumentaci6n de los pro-
yectos de inversi6n contemplados dentro de sus progr>amas asciende a 709ci corno 
mmómo, corresponde también un mínimo de 10% al banco participante y el 20% 
restante al sujeto de crédito. 

las tasas de intel'."'és se fijan con base en el Costo Porcentual Pr>cmedio de -
Captaci6n (CPP) que fija m8T1suillmcntc el Panco ne México y se revisan t-rirnes 
trBlrnente. 

Cano complemento de sus apoyos financieros, el FIDEC brinda·los servicios de 
capacitaci6n y asistencia técnica para apoyar a sus acreditados en aspectos 
de la ccmercializaci.6n de productos básicos y de conswno generalizado, en es 
quemas de organizad6n y en espectos contables y financieros, con el fin de
alcanzar yna mayor eficiencia en el uso de loo; créditos éiest:inados a morder-· 
nizar el sector canen~io. 

Para obtener los apoyc-,s del FII:C, el sujeto de cr«§dito deber.3. realizar la -
tr3lnitac:i.ón a través del banco participante que seleccione, pr•esentando la -
solicitud de crédito y los anexos que se mencionan en los formularios corr·es 
pondientes. Eh caso necesario, el sujeto ele croé.di-to podr•á solicit:a"t' al - -= 
FIDEC, a las sucursalüS del 11imco de México, al Ccntn.1 Bancario, o bien a la 
cámara de comer-ico da su localidad, asesor·Íe. para la. :int<:igraci.6n o presenta
ci6:1 do los proyectos de desc:.J'.TOllo canerciaL 
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B. SECTOR DESCENTRALIZADO E INTERSECl'.ET.AlUAL 

Conseio Nacional de Comercio Exterior.~ Se reestructul'Ó el 26 de 
marzo de 1968 d&ndosele la base para ser el organismo oficial de 
consulta y coordinaci6r1 más irnportante y de m~s lato nivel para -
el desarrollo del comercio exterior~ porsteriorme11te con la crea
ci6n del Bancornext Jln~o a for1i1ar par~e de esta instituci6n, la -
cual es ac·tuulmentc:! la má~::. important(; pura el fomento, pPotccción 
y desarrollo del comercio ·~:-:terior1 .. como sl:: ha dicho ante:i-:iiormen
te. 

La función de este Consejo es de consultor•Ía del Ljecutivo Fede-
ral en la regularizaci6n del comercio exterior mexicano; y de a11-

xiliar al Banco1next para la coordinaci6n entre las diversas depen 
ciencias oficiales para delinear 1netas y definir políticas en asu~ 
tos de la misma matc1,ia. Asimismo ayuda a que se coordinen la aC 
ci6n de los sectores ofici~lns con la iniciativa vrlvadd para el-
desarrollo de lu.s rclacion.c:c, económicas con l-:.1 2xterior. 

El consejo está in·te~rado por los Sectretarios de Relaciones Exte 
riores, Comercio, Hacienda y Cr~dito PGblico, Agricultul'a y Recur 
sos Hidraúl.~cos, Comunicacioners y TPansportes, Marina y por los =
Directores de Banco1next, Banco de ~i~xico y Nafinsa. 

El Presidente del Consejo es el Secretario de Comercio y Fomento 
Industrial. Los ti tu lares de las demás Secr>etarías de Estado -
concurren a las asambleas del Consejo s6lo cuando el asunto de -
que se trate sea de la con1petencia de sus respectivos ramos. 

Sus funciones son las siguientes: 

II. 

III. 

IV. 

1/. 

V j. 

Solicita estudios u opiniones de las Secretarías de Estado -
o Instituciones Guber~amentales. 

Establece, cuando lo juzgan con \'eniE:ni:e el Bancomext, comi-
siones t~cnicas consultativas o grupos especiales de estudio, 
pcrmanc:-itc::: o tr.:in::;i torio::;, p.J.T'.:l. 12;.:a~ninar f.>1"10Llemas 0 c.ues-
tionc-!s específicas relacionadas con el comercio exterior. 

Propone al Presidente de la República a ·t1,avé.s de Bancomext 
la integración de las de.legaciones que se for>man, así como -
las i11strucciones correspondientes a J_os representante:; de -
México en asambleas, conre:r.encia.s, reur:,j_ones internacionales, 
g~upos de t1-iab.:ijo en. dende se:: ti ..... o.ten problemas r]<:! cu.ri1erc.i.o -
exter>ior>. 

lnfonna y opina aJ. Ejectitivo, por medio de Bancomext, acere~ 
de las cuestiones que a su juicio puedan se1~ tomadas en cu~11 
ta e¡-1 el curso de negociaciones sobr•e conve1:ios o t!·a.·tados -::: 
en mai:eria de: comercio exterior) adjuntando los t'~r.;·tudicr~ rc
.lativos. 

Some·te a conside1.,ación <Jc1 d.i:r·c.:~1.o:e de Banccrpc_',~:~0._1TJ_l=_-_,".'..c~.-.--:P~,'(
1 pos5.:.. 

ciones que estime procedentes par1a r2sc>Jver -~ ~,, ~ ~ asu~ 
tos r·elati vus sobre ·.:ocrnerc.i0 exterior. 

Es·tudia cualquier asunto ~ soli~i~L:d ~e.lat·~·;.~ al co,n·~~cio CY 

~~~~:rd~u~a 1~e~~~~f~~ª~o~0~1 8~~~c~:~!~~ifia~s!a~~ ~º~~dr~~~~ 
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ci6n adecuada de las respectivas funciones del sector públi
co. 

Comité de Imoortaciones del Sector Público.- Presedido por el Df 
rector de Bancomext y del que también forman parte un representan 
te de cada una de las siguientes entidades; de las Secretarías d~ 
Relaciones Exteriores, 
Hacienda y CrGdito P6blico, Energía, Minas e 111dustriQ Paraesta-
tal, Comercio y Fomento Industrial y Banco de México, S.A. fué -
creado el 13 de enero de 1959 con el fin de controlar oue las Se
cretarías y Departamento de Estado, los organismos descentraliz¿¡
dos y las empresas de participaci6n estatal, para el cumplimiento 
de sus atribuciones, adquieren bienes, equipos, materiales y mer
cancías en general de procedencÍQ nacional y s6lo por excepci6n -
importen o compren en el país artículos de procedencia extranjera. 

Por lo que para importar por parte de instituciones del tobierno 
se debe pedir autorizaci6n previa al Comité. Si se da el permiso 
las compras se deben hacer a trav6s del sisterna de intercambio -
compensado. 

Las Secretarías, Departamento, Organismos descentralizados y em-
presas de participaci6n estatal al solicitar autorizaci6n al comi 
té para realizar incluyendo: 

a) Monto de las importaciones que se proyectan realizar inclu-
ye:;do las compras que hayan de efectuarse dentro y fuera del 
pais, de artículos de procedencia extranjera señalados ante
riormente, así como el volGmen o el número de unidades que -
proyecten importarse. 

b) Nombre y raz6n social de las empresas abastecedoras, señalan 
do en su caso los antecedentes comerciales existentes y las 
razones por las cuales se haya preferido a determinado abas
tecedor. 

c) Especificaciones t~cnicas y comerciales de los productos. 

d) Calendario relativo a fechas de compra. entrega de los ar- -
tículos y utilización de los mismos. 

e) Precios unitarios de los productos. 

f) País o países de origen de las importaciones. 

g) Formas y condiciones de pago. 

h) Financiamiento y fuentes de pago de las compiias. 

i) Comprobar que los artículos que se pr>etenden imporita1., no se 
producen en el. país o se producen en magr1itud ins11ficie11te -
paria nbastece:r el mercado nacionc=i.l. 

j J rtazones justificadas de la necesidad d~ hacer importc~1:;iones 
dirncta.s. 

El comité d12c.i.dc scbrie la Eolicitud tomando .-:-"n cuenta Jo .si.gui~·n
te: 



1 

1 

1.- Las tendencias generales de la producción, la ocupación y -
los precios en el país y en el extranjero. 

2. - Las tendencias del comercio exterior y la política comercial 
del país. 

3.- El saldo de las balanzas comercial y de pagos. 

4.- Las posibilidades de ejecutar operaciones de trueque o in-
tercambio compensado y los apioeglos o gestiones de caráctel' 
comercial o financiePo que el gobierno federal tenga en pro 
yecto o en proceso de negociación con otros países. -

S.- La posible producción y abastecimiento, poP paPte de empre
sas nacionales, de los artículos materia de la solicitud. 

6.- La capacidad de pago y las condiciones financieras del Go-
bierno Federal y del sector público en general. 

7.- La disposibilidad de bienes en poder de .las entidades que -
forman parte del sector público así como .la capacidad de 
apPovechar mejoP dichos bienes, sobre todo tratándose de -
bienes de capital. 

La productividad de .las inversiones, .la impoiotancia económica y 
social de .las mismas y el grado de urgencia para efectuar las 
compras cuya autorización se so.licita. 

Tratándose de importaciones comprendidas dentro del pioograma de 
inversiones del sector público, el Bancomext recaba de la Secre-
taría de Comercio y Fometo Industrial después de que .la so.licj __ _ 
tud cumplió con .los requisitos estipulados, .la confirmación de 
que dicho programa de inversiones, ha sido aprobado. 

Este organismo fomenta la expoiotación indirectamente, para esto 
toda importación del Sector Público cubre una aportación del 11 
sobre su valor, porcentaje deposi tacto en el BANCOMXT, el cual -
asigna .las 3 /4 partes a .la i.ntegración del Fondo General de In
tercambio Compensado. 

Para las funciones del Comité se observan principalmente las si 
guientes deficiencias. 

1.- El sector público no programa sus necesidades con tiempo -
por .lo que el Comité no siempre puede sustituir el bien po 
sib.le a importar por no tener tiempo para avisar al indus; 
tria.l para que este compita con el proveedor e>:tranjero. 

2. - Además· hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones .los 
factores de calidad, precios y entrega imposibilitan .la ~~ 
sustitución, junto con .los créditos atados y las plantas -
paquetes (el diseño industrial de .la planta y la garantía 
de mantenimiento de ésta impiden .la sustitución.) 

3.- Cuando se concursa para proveer del bien deseado, el 80% 
de estos concursos los ganan .los proveedores extranjeros 
por .la rivalidad de calidad y precios del producto mexic~ 
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no que actúa en desventaja, 

Consejo para la Promoci6n al Comercio Exterior.- Este organo d~ 
nominado anteriormente "Comité Coordinador de las Actividades de 
lo.s Consejeros Cornercialces", rue reestructurado el 14 de febrero 
de 1966 y después se llamo: Comit;¡, Coordinador para la Promoci6n 
del Cornercio Exterior y a parTÍr del 25 de julio de 1989 se rees
tructura. 

El Consejo Nacional de Promoci6n.al Comercio Exterior. 

Este nuevo consejo quedar~ in·tegrado por las dependencias que re
gulan el comercio exterior mexicano, así como las asociaciones -
privadas que representan a las empresas dedicadas a esta activi-
dad. 

Con ello se intc-nta retomar la funci6n de promocion de las expor
taciones, que tenia la Comisi6n de Promoción del Comercio Exterior 
( Compex). 

fl.Jnbas func.i.ones: P1•omocÍÓII y coordinación, serán rietomados pero 
modificando la estragegia bajo la cual se pusieron en marcha en -
el pasado, a fin de hacerlos más efectivos y darles un mayor al-
canee. 

Se trata de darle alcance nacional a la estrategia exportadora, 
y de inyectarle el impulso que precisa, ya que se1°á la "p1rnta de 
lanza" de la recuperación económica, según apuntó AIHERM. 

Al Consejo le corresponde hacer una coordinación más amplia para 
efectuar una acción promotora efectiva para nuestros roroduc·tos a 
exportar, debido a que por sus finciones puede ayudar a resolver 
ante las Dependencias los problemas planteándoselos, como lo hace 
ante el Consejo Nacional de Comercio Exterior, al que le expone -
las medidas o políticas susceptibles a modificarse o implantarse. 

Para esta ta:rea ayuda el que haya rcprcscnto.ntes d..:; la inicictt.iva 
privada dentro de su administración y de los or•ganismos prometo-
rea de la exportaci6n. 

A trav~s de] consejero comercial ayuda al productor a entrevista1~ 
se con 1os posibles compradores en otros países. Este servicio = 
se mantiene 8n Jas principales ciudades que sostienen comercio -
con M~xico, acutaJ.mente s~ cuenta co~ 22 co11sejerfas. 

Se cre6 el 3l d~ d~ciembre de 1956 y fue reestructurada en el a~o 
de ·19 5 9, "'"'":a ; .. o>:'ma.da por representantes de Bf>.NCOME:XT, de las Se
cr·etariiar; d·:. R81:.1cioncs Ext.;riores) Hacienda y Crédito Público~ 
Agricul tul:'a y de Comercio. El l"'epre sentante de Comercio es t??l - -
que preside la Comisi6n :-· también -=~-;tá integrada por :representantC'~S 
de :La .in icic1tiva ori V5dC., de l.:t '~onf"ed<=r1ación de Cámaras Jndu.s·t:r1 ia 
les, Co:ifedcrdcióñ de Cáma·cltS Na.cionaJ.E:s de Comercio, la C~a·.PZ --
Nacior.aJ. de la Indi..1st1•ie. d·'"' l.:: T:c-ans.for;naciór:, Cámara NacionrJ.J. Ge 
Come::rcic de 12. Ciudad cie Méxicc. y dG l.:J /1::ocia.c.ión Nacional c~f~ I .. 1 

porttldoPes y Expol:'i:adc•1:e ·; ·~!e M0!:-:.i co. 
'., :> s 



Colabora: 

1.- Con las autoridades correspondientes en el estudio y adop-
ci6n de medidas que tiende~ a proteger el comercio exterior 
del país. 

2.- Actúa como conciliador y árbitro en las quejas en que ínter 
vienen importadores y exportadores mexicanos. 

Para el primer campo formula observaciones sobre practicas perju 
diciales al comercio exterior proponiendo medidas para centrares· 
tar dichas prácticas; para sí salvaguardar el prestigio del co-= 
mercio exter•ior mexicano. 

Propone la simplificaci6n y unificaci6n de la legislacj.6n sobre 
comercio y plantea la forma de hacer de mayor beneficio la inter 
venci6n del poder pfiblico en el sector de co111ercio ~xterior y -
asi perfeccionar la organizaci6n, sistema y m~todos de ventas 
utilizados por el exportador mexicano. 

Se coadyuva con las autoridades competentes en la vigilancia de 
las empresas que expiden certificados de calidad, está al tanto 
de las determinaciones que podrían cambiar normas que tengan por 
objeto mejorar y unificar la calidad de los productos exporta- -
bles. 

Tiene las sigtiientes funciones: 

I. Formula observaciones para la protecci6n del comerc.io exte
rior de México contra pr•ácticas contrarias a la é"cica comer 
cial, sobrE: la aplicacl6n de las leyes y disposiciones en = 
vigor, también sobre usos conforme a los cuales se realizan 
las operaciones de intercambio comercial para t:raslarlaio sus 
recomendaciones al Bancomext. 

II. Propone medidas pai~a contribuir a evitar, contrarrestar, co 
rregir y en su caso sugerir sanciones a prácticas comercia= 
les de empresas o pe1'sonas públicas o priva das que tengan -
o puedan tener cualquiera de lbs siguientes efectos. 

1.- Que entrañen una competencia desleal, ruinosa o inequitati
va. 

2.- Que se traduzcan en restricciones injustificadas de la acti 
vidad comercial o alienten tendencias monopoJ.ísticas. 

3.- Q1le lssio~en o pt1edan lesionar o entorpecer el desarrollo -
de eT)1pres.::1s mexicanas en operación o en pi-icceso de construE:_ 
ci6n. 

'1. - L:.1 influencia desfavor•able que puedci1~ tener sobPe _las candi 
cio:1es y las posibilidades de v~nta d0 11no o m~s productos 
me:...:i cano f.·, de expo·f't2ci611. 

5. -· QU<o 
l:OS 



6.- Que obstruyan el desarrollo, la diversificaci6n y la coordi
naci6n del co1nercio exterior del país. 

7. - En general que impliquen• violaciones a las leyes o prácticas 
usuales en materia de comercio exterior o dé lugar a situa-
ciones contrarias al prop6sito de estimular su desarrol.lo y 
el fortalecimiento de la cooperaci6n econ6mica mundial. 

III. Interviene en las quejas relacionadas con ope1~aciones reali
zadas con el mercado extranjero en que participan importado
res o exportadores donmiciliados en la RepGblica Mexicana y 
que se presenten por ellos o en su contra. 

La queja se presenta por escrito con una relaci6n detallada de -
los hechos que la motivan. 

Cuando el cumplimiento de las funciones de la Comisi6n o la pre-
sentaci6n de una queja anTe la mism~ así lo justifique a juicio -
del pleno de la propia Comisi6n, ésta prodrá solicitar informaJ -
cienes que los interesados tienen la obligaci6n de proporcionarle 
acerca de: 

1.- Contratos efectuados por exportadores e importadores. 

2.- Especificaciones técnicas y comerciales de los productos ne
gociados. 

3.- Precios que se hayan convenido. 

4. - Cualquier otro dato necesario a c1•iterio de la comisión para 
que ésta forme un juicio sobre el asunto planteado en la qu!':_ 
ja. 

La comision por conducto del Comité permanente cita a. los intere
sados o representantes a una junta de avenencia para que se lle~
gue a un arreglo satisfactorio en caso de no obter1erse unn solu~
ción en la citada junta, se proct.!ra que las partes se sometan de 
manera expresa al arbitraje del Comité. 

La. ley mexicana prevee y permite 121 ar•bitraje e11 el Código Civil 
y Código Mercantíl. 

La Cláusula Compromisoria estip·l1la qur::. si h·3.Y ·~or!i"licto entr·e las 
partes, se puede desjgnaP un árhi·tr·o, para eJJo la Cámara de Co-·· 
mercio Internacional tiene Pet-:;las de cu:·bi·t:raje a las que hay que 
sujetarse, esta Cámapa fue. la primera y 1.n. lj_lle más he. priopiciadei 
al arbitraje. Tiene el m.2i..,i·to de h.:.i!".>er soJ.uc:i.onado el p1loblema -
de arbit.Paje eni:re paí.s.es de distinto Ei~:=;terna !Jc0nómico. 

IlJ.. Emite dictárnl?.n sobr.~ le..s quej a.s men 2io~2°'!das c~n la í:rar.ción -
antes citada cuando no ha ha.bido S'.)Htel:im.ier:i:o ex1:.i:r:·2so de 1.a.s 
parte~ al arbitraje soste1~ido por la Comisi611= en cAso ~e que 
esten de acuerdo con el 0.r1 bi:c1-:a·j·.~ ::-.-·esuelv~ ,-~n ::.~Qnc:~·::-nci.:i di 
chas quejas dictar1do laudo que ~c)L'respond~. --

V. FungE--'.! co:no ComisiÓ¡) p.~1.,mc,nc=:nte de p.,:i_ncc.!n::i%'"!: e::-1 ::.c.;-: ;...~~iF1to::~ 

con~1ent25 Q l~s d~~iLucicnes d0 ~~ Comisi6~. 



VI. Forma y mantiene el Registro de Importadox'es y I:xportadorcs 
que ir1cluye organ1smos, einpresas o porso11as físicas que rea 
lizan operaciones o prestan servicios vinc11lados con activi 
da.des de comercio exteriol'. 

VII. PPopone a J.a Secretaría de Comercio y !omento Industrial la 
adopci6n de medidas concretas o de c2rSct~r Renerc1l que tie11 
dan a: 

a) Simpli.ficar y unifica.1 ... la lep,ilaci6n sobre comer'c_io exte 
rior. 

b) Hacel' m!s expedita la intervenci6n del Poder PGblico en 
materia de C~mcrcio Exterior. 

e) Perfeccionar la or~anizaci6n, los sista;n~s y los m~todos 
de venta empleados por los exportadol'.'es mexicanos. 

d) Alentar la cooperaci6n entre los expol'.'tadores e importa
dores así como entl'.'e ellos y el ~stado, 

e) Determinar normas tendientes a rr1ejorar y unificar la can 
tidad de los productos de exportaci6n y coadyuva con la 
autoridad competente la vigilancia de actividades de em
presas que expidan certific~dos cJ0 pesos y caJ.idad de -
mercancías. 

VIII Tiemla encomienda de comunicar a la autoridad competente -
cualquier hecho que pueda perjudicar al comercio exterior -
del pa,ís, del que tenga conocimiento y al Ministerio Públi
co que corresponda, cualquier acto u omisi6n que pueda en-
trafiar un delito que se persigue de oficio. 

La comisión se convoca una vez a .la semn.na lo cu¿¡l l.;; hd.ce formu 
lar medidas de comercio exterior· y prestar ayuda al C:onsej o Na--=
cional de Comercio Exterior y a Bancomexi::. 

En ocasiones no se toma en cuenta el aPbi t:r.a:i e de la cowis.i6n; 
por lo que se avoca a juicio a la comisi6n para que se decida al 
respecto. Este juicio es a nivel intersecvetarial con ur1 pleno; 
cuando hay negativa, se retira del comercio al productor. 

La multa cuando es impuesta es debido a que el productor no pre
senta la información solicitada por la C(Jif,is.i.ón. 

Comisión NaeionaJ de Fletes Mar.'Lt.imos. - Se creó i:;l 23 .-:le 2ne1-io 
de 1963 como resultado del crecimient~ y Rxpansi6n de las rcla-
ciones c:omerici a les con el exterio1•, pard el lo se Y.tizo :i.ndispenF~a 
ble J.a ejecución de una nolítica d(~ coordinacii5n de flete..:: ·.1 dc::·
avuda a las actividades ~e l3s emoresas mexicanas dedicad~s-al -
t'.riansporte mar-c.ltimo mercant·,~ que- permitr:: fo!Q<?!':7e.r l;:ts cxpol'ta
cj_on'"=:s y C..S Í e·.:i taP la ::·_r;,mensa f1.lg~ C;,:; cJ.i ·._t is.:J.S que OC~~Sio.1 ~~~ de pe~~ 
der de fJ.otas ~crGantes .~x~r·anjevas. 

Para llevar a .¿abe est~ ~area 11a sid~l nücc~aric: 



1.- Formar un registro de los volGmenes de mercancías tranpor
tadas. 

2.- lmportes de fletes pagados. 

3.- Puertos de Origen. 

4.- Procedencia y destino de las mercancías de importacion, 
etc. 

Esta comisi6n está integrada por los representantes de las Se
cretarías de Industria y Comercio (que la preside), de Hacien
da y Cr~dito FQblico, de Marina, de Comunicaciones y 1'ranspor
tes, del Banco de M~xico, del BANCOMEXT, y de la Comisi6n Tfic
nica para la Integración Latinoamericana. El Bancomext tiene 
a su cargo la Secretaría ejecutiva y los trabajos administrat! 
vos de la Comisión. 

Actualmente sus principales funciones son: 

1.- De investigación y de asesoría, labor que desarrolla me- -
diante programas anuales de trabajo consistencias princi-
palmente en: La reccpilaci6n estadística de los diversos 
medios de transportes para comercio exterior. 

2.- Informa a los exportadores de las facilidades existentes 
en México pa1.,a el transporte de sus priod11<;t-os. 

3.- Difunde entre los comerciantes e industriales estadísticas 
y procedimientos a seguir con respecto al tráfico marítimo, 
para que puedan utilizar más adecuadamente los servicios -
de las empresas navieras mexicanas. 

4.- Publica folletos explicativos de los pasos que deben seguir 
el exportador para proyectar el transporte de sus mercan-
cías. 

5. - Formula política de coordinación de fletes y cotizaciones 
para las entidades públicas y privadas que realizan activi
dades relacionadas con la transportación marítima. 

6,- Analiza la legislación marítima vigente y da asesoramiento 
acerca de los problemas relacionados con la materia en el 
proceso de integración latinoamericana. 
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Compañía Mexicana de Seguros de Crédito. 

Fue creada desde mayo de 1970 para operar en la rama del seguro de -
=éclito a la exportación, promovida J:ol" las autoridades hacendarias e insti
tuciones de seguros , dentro de un progranD de seguros de crédito centra pér 
didas, originadas por Piesgos de carácter corrercial a que están expuestos _-:; 
los exportadores mexicanos debiclo a la eventual falta de pago de créditos 
otorgados a compradores cxtn:mjeros. 

El segurD de crédito a la exportación estiir~la las ventas al extePior 
a plazos y permi:te a los exportadores procédimiento.s más ágile~; de coaercia
lización a cestos más rejos, para los imp:irtadores se logra substi tu.ir con -
el segui-o la exigenCia de cm--rtas de crédito o avales D:mcarios en la documen 
taci6n de ventas a plazo. Para ello se prucUPa otorgar el seguro de crédito 
a precios equivalentes a los que rigen las compañías asegurador.as de crédi·to 
de otros países. (1¡). 

Así, el seguro de crédito a la exportación hace más atractivo el co-
rnercio de nuestros productos en el exterior, JX>r crearse ur1 clima de seguri
dad a las operaciones de las indust-riales nacionales penni tiendo mayor flexi 
bilidad en los procedimientos de COJfercialización y desarrollando.se el seguro 
como 1m instrum:mto de asistencia técnica y cooperación en el Corre=io Exte
rior, que compelementa y perfecciona las nuevas modalidades de financiamiento. 

Aparte del sistei1& de :financiarnicnto a tasas preferenciales a la expor 
tación, constituye un avance a la tarea de colocar a.l exportador en igualdad 
de cóndiciones frente a otrcs proveedores, la creaci6;i de seguro de crédito 
el cual, protege centra las pén:lidas de consideración a que están e.xpuestos
los exportadores por la eventual falta de recuperación de sus créditos, esto 
es imprescindible para los industriales mexicanos open'en en un ambiente de 
seguridad y con rnayor eficiencia. 

Para las dif-e1"Bntes actividades dt:! la 8h-port:i..ciÓ!1 SR l""lf~quie1·ien básica 
mente dos tipcs de p.'Ílizas: a) La p.Sliza global o abier'1.a se utiliza eñ tlD 

volumen de exportaciones más o menos 'homogeneo y consi:ante, asegurando tanto 
las ventas que implican un-riesgo mínim:J como las más atrevidas, lo cual - -
dentrc de un cierto volumen de operáciones facilita-una adec.uada distribución 
de riesgos, permitiendo el cobro de primas mas bajas; b) la ¡::óli7.a indivi·-.:. 
dual o específica se utiliza nonnalnente en crédito~ a medio plazo y a largo 
plazo que se 'realizan alilladamente y que presentan características muy parti
culares por lo que se hace necesario _el examén detallado dé cada transacci6n. 

El procedimiento de contrataci6n del segtJYO lo realiza la cc.irnpañía -
propo=ionan<lo a -todo prospecto un formulario inicial, pidiendo aJ. expod:ador 
proporcione da:to sob!."'f'~ el volumen y Caractexiísticas de ·sus ventas a crédito 
al <~xteriol'. Junto con el foimulsirio el intéresado debe a.ccmp¿:i ... fü:u.• una· soli= 
citud de clasificación cr'\;.~diticia por cada uno de .sus compradores c~n el t? .. x-t.:e 
riJ:'.:> haciencJo menci6r. de la información comercial y opinlón que tenga cad1-= 
uno de sus c::lierrte.s. D2 acueroo a estos datos v en la. .:Ll1vc2tigaciún que la 
o.-:mpa ... ;=¡:Í.:! realiza proce.--J13 la e-Jaluación de cada riesgo, para pPesG:nféU." a~Í aT 
exportador u::r. ot·ei,,1.:a de condiciones .. en la. que señ;'ila la clasificac.:ión qÜE.: ··· 
da a cad~...t uno de sus clien:tes, los m&rcados de: c!estin,:. d0 la.s merca.n~:C:.is, -
una -cm,ifa ·:le l·l';_r.ias pa . .-22. q·Jr:::: det·::rmi.ne el costo dtJ cacla ssgillU en func5.é.n -
dE::l :_-::-mpn-...d'_)!', pl'Oducto ms•rc...:ado y plazo de crédito. S.i .al e;q:orta.C.or está -
de úcu.Grdo, si;.: finrl3. el contrato y se p::tga ur,a p:ci,-:-..:1 dt.:: Jc-p5sito~ '.;c:rcr-espc.-r··· 
dient~ a tr~~.~ meses cstim:idos de e~rtaciór.. De aquí c!l (~~:p,:,ptado1· solo 
jJ1fo:r~re a la .:.:on:pañía li3.S :::.p8r·.J.ciones reaJ.izadas dentro rk~1. rn·:::s :;irp_¡.i..P .. n' .. e ri.~. 



embarque; el tienpo de f13go de las indemnizaciones varía según sea el riesgo 
que se vaya a cubrir. 

El costo del seguro es similar al de los rxiíses industrializados o -
sea la tasa promedio para operaciones de un año es de 1. 2'; y la tasa promedio 
para operaciones de uno a tr>es años es de 2 .8% 

Los riesgos comerciales que se originan por incapacidad prupia del 
deudor para liquidar su adeudo se clasifican de la siguiente forma.: 

l) .- Insolvencia ler;al es cuando existe una declaración judicial de -
quiebra, suspención de pago, etc. 

2) .- Insolvencia de hecho se pr>esenta cuando el asegurado comprueba -
que el deudor se encuentra en tal situación financiera que cualquier acción 
judicial resultaría una pérdida de tiempo· y gastos ümecesarios. -

3) .- Mora prolongada es cuando el crédito no ha sido cubierto doce -
meses después de su venc:iJ:iiento no obstante.las acciones de cobro en contra 
del deudor. 

4) .- En las ventas a plazos el e>.."pürtador se expone a no recuperar el 
crédito o a que no cobre adecuadamente m:itivado por la incapacidad económica 
del importador, o cuando el exportador conoce de esta incapacidad después de 
embarcar sus mercancías y decide no entregar o retener el emb--:irco. 

Confederad6n de Asoqjaciones de Agentes Aduanales de la República Me 
xicana (CAAREM).- Dentro de los principales objetivos que persigue.la Cora~ 
deración se destacan el proteger los intereses de los agentes aduanales y el 
comentar ·nuestro comercio exterior, buscando agilizar los trámites aduanales 
ésto motivado por: 1.- la necesidad de incrementar el comercie ~:terior; 
2.- buscar nuevas técnicas en .el nanejo de las mercancías; 3.- la modifica-
ción de las disposiciones ¡:;ubernamentalc!:; ·que controlan Jas exportaciones e 
importaciones ; 4. - la cada día 1rayor competencia en el mercado internacional 
que adewás de precios y calidad indicados en el producto, se requiere oport~ 
nidad en · 1as entr'egas. 

Esta Institución agrupa a 364 agentes aduahales a los que se les tra
ta de facilitar el desarrollo de su función de manejar .prontamente las opera 
ciones de corrercio internacional, prucurando ·que se apliquen c.'Orrectamente :: 
las tasas impositivas y los derechos que eausan los bienes que se manejan, -
sin dejar de tanar en cuenta los costos ·que :implican los servicios de carga, 
descarga, almacenaje, traslado, etc. (4) 

El gobierno auxiliando a que se cumplan dichos objetivos, ha incorpo
rado la Tarifa Arancelaria a la nomeclatura de Bruselas. En esto la Confe-
deración asesora a los agentes aduanales para: 

a).- Que se apliquen las fracciones arancelarias más adecuadas para -
cada mercancía. 

b).- ·Que se acelere el tráfico internacionill. 

c) . - Que se promueva lo necesario para la reiducción de costos. 
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Los agentes aduanales proporcionan a los importadores y e:q:ior1:adores, 
los siguientes servicios: 

1.- Facilitan a sus clientes bodegas cercanas a la aduana donde operan 

2. - Cubren en .fonra anticipada, por cuenta de sus clientes, el impor
te ocrrespondiente a las r&~iobras, fletes, impuestos, derechos que causen -
las operaciones que manejan. 

3.- Han establecido oficinas en ciudades de gran concentnaci6n urbana 
e industriales , diferentes a 12 ubicación de las aduanas, que cubr-eri para be 
neficio de sus clientes, los cuales pueden acudir a dichas oficinas. 

4. - Se coordinan con ree::q:>edidorus de carga en terPitorio norteanerica 
no facili·tando así el trillioc internacional. 

5.- Celebran en reoresentación de sus clientes ocntratos colectivos -
de t-rabajo con los siddicato:J nacionales de alijadores que operan en las zo
nas federales de las aduanas C:el pó!ÍS . 

Asociación Nacional de L~1portadores y Exportadores de la República -
Mexicana (ANIERM).- Constituye ocn el Comité Coordinadop de Actividades In-
ternacionales de la I.niciativa Privada la más alta representación institucio 
nal del sector privado en el campo concerniénte al coiñ:;Pcio e.'<"térior. -

Se creó el 211 de enero de 1911'+ p¿¡ra promover la diveiosificación e - -
in=emento de nuestro ocmercio exterior, para ello cuenta con las siguientes 
actividades: 

1) .- Asesora en la interpr•etación de los incentivos fiscales ofrecí-
dos a los exportadores mexica~os, así eomo ayuda directa p¿"ra la tramitación 
de ellos. 

2) . - Infonna a los exportadores sobre: 

a).- Clasificación aranc<¡!laria de las mercancías a exportar. 
b).- Cargos o derechos de cx'jX)rtación (según él caso) 
c) . - Precios oficiales aplicables a las exportaciones 
d).- Si los pennisos de exportación-son necesarios o no. 

3).- Hace las s0licitudes respectivas a la Dirección General de Estu
dios HacendaPios y Asuntos Internacionales; pan1 dcterminir o rec·tificar pi"e 
cios oficiales de exrortaci6n , sohre lc)s cuales f=x ista algún otrc cargo_ -

t;) • ·- :-lace Golici tu des a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, -
para obtener Clasif:LcCid.Ón Arancelaria -específica y evitar desventaja por -
clasifil~l~ión genernlª 

5) .- PL-Y.)pcn:-cionü información de la estad:ísi:ica de~ los me:ro;.dcs extran 
jeros parB. pn.xh1cto:1 me:...,;.1.ccmo.:...:. 

G). - D11itc loG Certificados de Origen, los cuales son aceptados en 
todos los ;aer'carl.os; cvardo '...~on e:xpedidos a pa~ses de AlADI sólo los emite l.?.. 
S~cr-.~tar•ie de Cor:8r.::.io~ 

7 - - L1cv¿l ¿·. cato la ~.nve:.>tig-3.ción di.::. los :narcados extranjer-1Js, co1F:a,~ 
"tos en el e_xt·1·'?.Iljerü r.>arh f:ir:n-1.s que dE:sean tar¡e.::., representant:es ~ distriIA!i-= 
doras, :::ompr-a.dt)res, t~to ~ 
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8) . - Proporciona infornrición sobl'.'8 transportación, cmpac¡ue, r '·'· iL•-··' cu. 
consulares de otros países, etc. 

9) .- Ü1'e2u1i:-:a afio con o .. fio .:;E;:Jrii.Hd.l'ios o foros de coffi":!rcio 1=xter 1 ·i_1.H"' (.\)n 
el fin de propJn.:!ionar mayor tmión, infonración y relaciones con el ~1,r;:Li•_.r'r:J-
tratando de dar solución a di versos problenas -que se presentrJ.n en n~ie...: t:n:-:. in-= 
tercambio con el exteri01•. 

C. SJ:Cl'OR PRIV/'.DO 

El Sector Pr'ivado esta colaborando con el G'obierno en J_os f'n)¡ct'a11.-:t::: -·
pa.i-a la exportación de Productos Me.><!icanos, a través de Organizaciones e-orno -
son: 

El Consejo Empresarial Mexicano para Asw1tos Intcrn::icion21lc" (('J .• ·u\X) 

La Asociación Nacional de IrnPortaclores y Exr..ortadoi-es de Je., p,_, 1 •t\l;l.i
ca Mexicana, A.C. (ANIERN) .. 

Confedexución de Cáma.ras Nacionales de Comercio, Servicios y Turi::JJ1l'-~ 
(CONCA!:ACO). 

El Consejo Thlp:t'ésarial Me.'<ica,"io pai"a ·asuntos Internacionalc"' ,_ 

Es W1 organismo que se encarga de analizar, estudiar y buGCrU', ,,,!ltn:' ·· 
otrx:is: 

- Mercados para nuestros p:>:Dductos de exportación. 
- Socios para proyectos de inversión y co-inversión. 
- Tecnologías adecuadas a nuestras.necesidades. 

Asistencia técnica pa:ra la planta :industrial del país. 
- Oportunidades para la exportación de tecnologías própias. 

Pa:ra tal fin, CEJ1AI, opera a través de Comités Bilaterales con C>IH¡'J«>· 

sarios de otros países, permitiéndole coñ esto, infórmarse, asesor.:i.C.~c, r¡_-~_Lc1 
cionarse y tener acceso a los centros de torna de decisiones rrás Í1llJ.<.•d .. a.Le:.;·
de nuestro país y de los países extranjeros de ·que se trate. 

Los Comités actuaJ.mente en operación están distriliuídos en oclin .'i.n:a>, 
geográficas denominadas .secciones, siendo· 1as que a continuación se cei!U:L.1n: 

1.- Sección ernpresa:rial· para Africa 

2.- Sección empresarial para América del Centro y Caribe 

3.- Sección empresarial para América del Norte 

4.- Sección empresarial para A'J!érica del Sur 

5.- Sección empresarial para Asia y Oceanía 

6.- Sección empresarial para 'Et.u:Dpa Occidental 

7 . - Sección empresarial para Europa Oriental 

8.- Sección empresarial para Medio Oriente. 

I.a Asociadón Nadonal de Importadores y Esoortador>es de la Repúbli•.c:i_ · 
Mexicana, A.C. (ANIERM). 
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La Asociaci6n Nacional de Irn¡;;ortadores y Exportadores de la RepÚbJ_i
ca Mexicana, A.C., es el Organismo privado rrás antiguo c;.n Héxico que agrupa 
a Ernpr~s;;irios de tó<.las las ramas productivas.del Pís, de lo~ Servicios de -
Transporte Naciona_l e Internacional y 1\s0g,uradoras e Instituciones Eancarias 
Agentes Aduanales, Despachos y Bufetes de Asesoría y Consultoría, etc. , ill-
volucrados en el Canercio Exterior del país. 

Su objetivo fundamental es apoyar a los importadores y exportadores -
en sus operaciones de Co1re=io Fxterior y asesorarlos para que lleven a cabo 
dichas actividades. 

Para tal fin, la ANIERH ha creado diversas corrüsiones y gru¡::os de tr~ 
bajo que participan en los Comités Mi.,.-tos o en las Comisiones Asesoras que -
laboran en la SecrBtaría de Ccmercio y Fomento Industrial, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Públcio, La Comisi6n Nacional de Fletes Marítimos, La - -::: 
Secretaría de.Agricultura y Recursos Hidráulicos entre otros, con participa
ci6n de los otros importadores y exportadores . 

La ANIERM, POR W TANTO ES UN Organismo de Orientación y Asesoría pa
ra el Productor Industrial o Comerciante que se inicia en las ex-portaciones; 
además, pro¡:orciona servicios especializados, corro es el de la tramitación -
de los pennisos, autorizaciones, subsidios, excenciones y otros estímulos y 
otros estímulos y apoyos al Corrercio E:<terior. También recibe y difunde -
ofertas y denandas de productos y lleva a cabo un prograira anual de cursos y 
seminarios en materia de importación y ex¡::ortación, control de cambios, true 
que, illfonnación sobre ALADI, etc. -

Confederación de Cámaras Nacionales de C'.orrercio, Servicio y Turismo -
( CONCANACO) . 

Este organismo, es un medio de infornación, asesoría, y trámites de -
que dis¡::onen el exportador mexicano, ya que tiene cabida en los cónsejos de 
Administración de las Comisiones Mixtas y en los comités consultivos que en 
materia de Comercio Exterior ha establecido el Gobierno Federal. 

Para tal fill, cuenta con una Direcci6n de Corrercio Exterior que ofre
ce a las Cáinaras afiliadas servicio de: 

- Orientación sobre la clasificación arancelaria. 

Asesoría en la ley aduanera 

- Información de proveedores en el extranjero 

Información de demandantes en el extranjero 

Estadísticas e indicadores económic~s 

- Información sobre disposiciones oficiales 

- Tramitación de pe:rmisos de importación y e.-xportación ante diferentes 
dependencias del gobierno. 

- 'I'rBmitación sobre financiamiento y seguros a la exportación. 

- Asesoría sobre docwnentos para la exp:wtación. 
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- Tramitación del Registro Nacional de Importadores ante aduanas. 

- Expedici6n rle av¿¡J_cs p.:u'a permisos de importación y exportación. 

- E.'!pedieión ele certificados d·~ origen 

- Tramitaci6n de ccrtifi=dos de f,J,/\DI y SGP 

- Representación de los intereses del Correr'Cio Organizado ante los -
organis1ros gubernamentales que intervienen en actividades de comer
cio exterior. 

- Asesoría en materia de tráfico internacional. 

- Asesoría en materia de comercialización internacional 

Cámara Nacional de Coffi"'...n:::ió de la· Ciudad de Mé.--dco. 

Agrupa a los comerciantes organizados de la ciudad de México. Dentro 
de sus funciones está la de ·auxiliar a los comerciantes en toda clase de in
fonnaci6n e interpretación de las tarifas de Importación y EXportación, Có::li 
go Aduanero y de gestiones ante las instituciones públicas indicadas; sobre
todo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como es el caso de la Direc 
ci6n General de Estudios Hacendarios y Asuntos Internacionales en la tramita 
ci6n de subsidios especialmente en la localización de rrer<'ados, proporcioniñ 
do· a sus afiliados toda clase de datos adicionales ·que le instruyan para - ::
exportar sus productos o importen lo adecuado a sus necesidades y a la moder 
nizaci<?n contemporánea. -

La Cárrars participa directamente en la organización de misiones correr 
ciales al ej_;;ranjero, así corro la coordinación de iridustriales de otros pa-:=
íses que visiten nuestro ·país, con el propósito de entablar- !'elaciones comer 
éiales en amtos sentidos. La Cámara organiza seminarios , mesas redondas y ::
ha sido patrocinadora de var-ias · confer'encias a nivel internacional de comer
cio exterior. 

Tiene representantes en todos los Comités de Importación y I:Xportaci6n 
de la Secr>etaría de Comercio y fomento Industrial, en el Comité de ferias y· 
Exposisicones , ·en el Comi t~ l'üxto de MADI en la COMPRAMEX, etc. -

Confederaci6n de Cámaras Industriales de los Estados·unidos Mwcanos 

la CONCAMIN fue fundada en 1918 para representar los intereses genera 
les de la industria y estudiar todos los puntos que la afecten para proveer -
las medidas más adecuadas que la favorezcan, así como colaborar con el Estado 
para la resolución de sus problemas. Esta Institución está integrada legal
mente con la autorización de la Secretaría de Comercio a¡irúpando en su seno 
a 63 Cámaras y 14 Asociaciones Industriales. 

Dentro de las diversas actividades que desempeña la CONCAMIN se dest~ 
can las relacionadas con: 

l.- El fomento y el mejoramiento del comercio exterior, labor que rea 
liza en forma directa y a través de ·sus Cámaras y Asociaciones. 
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2.- Organiza diversos eventos, corro son: congresos, conferencias, - -
cursos, mesas redondas, seminarios y foros sobre los problemas que intervie
nen para el desarrollo del corrercio exterior, persiguiendo solucionarlos; en 
estos eventos invista a representantes del gobierno a presentar y comparar -
los problemas y obstáculos del conercio rrexicano. 

Se coordina con el sector público para llevar a cabo con éxito las -
misiones comerciales y para la participaci6n de nuestrus industriales en - -
ferias y exposiciones nacionales y e:-ctranjeras. 

Representa los intereses de toda la iridustria del país, y por ende -
sus proyectos y decisiones son tomadas en consideraci6n por.las autoridades. 

Cámara Nacional de la Industria de Transforrraci6n CCANACINTRA) 

Agrupa a toda la industria de transformación del país que no está re
presentada por Cámaras industriales de carácter específico, o sea, las cáma
ras que agrupan a industriales de una sola.rama, esta afiliada a la CONCAMIN 
Dentru de sus objetivos cuenta con: 

1.- Fomentar el desarrollo de la industria de la transforrraci6n, pro
curando asegurar el mercado interno para sus productos y ·buscando nuévas 
oportunidades en el mercado irrternacional. 

2.- Representar y defender los intereses generales y particulares de 
la transfonnaci6n. 

3.- Ser 6rgano de consulta del Estado para la satisfacción de las ne-
cesidades de la industria que representa. · 

La cámara efectúa sus funciones con el propósito de desarrollar la 
industria dé tra:nsformición: 

1.- Incrementa los llleX'Cados; 

2.- Establece nuevas ramas industriales 

3 . - Trata de ocupar íntegramete su capacidad real de producci?n, etc. 

con lo cual aumenta la calidad de sus prciductos y rebaja sus costos de produg 
ci6n; toto esto acelera el desarrollo iridustrial y facilita la comercializa
ción de nuestros productos en el exterior, y es a través de su Comisión Eje
cutiva que además de atender al mercado local se empeñá en fomentar lá expor 
tación de los productos de ·sus asociados, para ello cuenta con el Departameñ 
to dé Comercio J'Xterior ·que se encarga de auxiliar a sus miembrus en lo :refe 
rente a la investigación de rrercados internacionales para proctuctos naciona= 
les, así corro en la pr6moci6n de las exportaciones utilizando principalmente 
a los Agregados Canerciales o embajadores de nuestro país en el extranjero; -
además este Departamento se ·encárga de preparar las representaciones de esta 
Cámara ante las distintas reuniones sectoriales ·que· se realizan año con año 
en el seno de la AlADI. · -

Para integrar.su plan la Cámara lleva a cal:o otras ·funciones con el -
objeto de lograr una mayor concurrencia de ·nuestros proctuctos en los rrercados 
internacinales, tales corno: 
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1.- Participación en los comités públicos y privados que hay en nues
tro p~s, tendientes a· incre.rnentar el· corrri:.rcio e.x-terior. 

2.- Organización de conferencias, congresos y mesas redondas, etc. 

3.- Representación en los comités de Importación y Exportación de la 
Secretaría de Comercio. 

Ha realizado en su existencia nu'lle.T'Osas sugestiones en el planteamien 
to y la solución de los diversos obstáculos que aquejan a nuestro intercarrbTo 
con otros países. Representa a las ramas industriales de mayor importancia 
que se acrecentan en relación directa al desarrollo industrial de México y :: 
su consolidación. -

La Asociación para el ·Fomento y Desarrollo del Comercio Exterior de -
Occidente. 

Fue creada con el prop6sito de lograr ante las autoridades competen-
tes que se reduzcan los tramites burocráticos para exportai' y dinamizar la -
salida de mercancías por las aduanas respectivas, pues se han perdido merca
dos por el burocrátismo "que hay en las aduanas portuarias y fronterizas. 

Es inoperable que las aduanas laboren la serrana de cinco días por re
querir el comercio internacional que se trabaje todos los días, párª así evi 
ta:r se detengan toneladas de bienes de corisumo que retrasan-el tráfico y la
comercialización de productos. 

Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A.C. 

Se fundó a fines de 1963 y funciona como asesoría del sector privado_ 
nacional; tiene como meta realizar trabajos de investigación en materia eco
n6mica, legal técnico industrial. Del total de estudios qúe realiza, un 70% 
són referentes a comercio exterior. 

Sus necesidades económicas son cubiertas con aportaciones de organis
mos que la patrocinan e instituciones interesadas en su labor, los cuales le 
solici·tan servicios. 

Para facilitar ·su tarea, tiene varias ·publicaciones y entre _ellas las 
más importantes son "Estadísticas para el Empresario" e "Informe Económico"
lás cuales contienen ar-tícúlos :relativos de conercio exterior. 

La Ccmisión Nacional de Casas de ArtéSanías para las Exportaciones,A.C. 

Recientemente se ha constituido con el objeto de coordinar- esfuerzos 
y actividades para incrementar la eXportación de artesanías mexicanas en be:: 
neficio del propio artesano. La Comisión súrgió como :resultado del diálogo 
establecido entre los representantes de.las diversas casas estatales de ar-te 
sanías que a gestión de SECON ericuentran cono medio efectivo para incrementar 
sus.exportaciones,-realizar una labor conjunta y coordinada en el campo de -
la prom::ición del comercio exterior. 

Para alcanzar este objetivo la CONARTEX se avoca a consolidad y unifi 
car la oferta para exportación de las casas de artesanías integrando un - -
catálogo general de artesanías y un directorio nacional de artesanías, el -
nuevo organismo tien posibilidades de participar- en ferias y exposiciones in 
ternacionales, así como en misiones organizadas por el BANCOMEXT, envía mue~ 
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trarios de artesanías al extn:mjero y difunde entre el sector artesanal las 
denB.ndas cJcl exterior C.J.ptada:..:: FOr lo::; 2l! con;:;c:jerüS COTril2l'jcaJ.es del - - - :;: 
B.ANCOMEXT. 

Consejo CooroinadoP del Sector Pi0 ivado 

De reciente cr'eación, es Lll1 organismo que canaliza lo{.:; esfuerzos de -
la banca, la jndustria, el comercio y los patrones , en ·todm; aquellos prop6-
sitos cOmW1es y, a la vez, vocero de los prupios sccto1~es bancarios, co1Tl'3r
cial e industrial. 
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D. ORGANISMOS INTERNACIONALES. 

Negociaciones Multilaterales y Regionales. 

Es claro que en los setentas la parte sustancial de la deuda vino 
de un mecanismo estructural, se utiliz6 para crecer, o sea, para 
la explotaci6n y refinería del petr6leo, para la infraestructura 
del complejo siderúrgico, para la infraestructura de puertos, etc. 
Asimismo, el sector público financió el crecimiento del sector -
privado. 

En los ochentas se han aplicado programas de ajuste que permiten 
el pago de intereses de la deuda exclusivamente, con ello, se ob
serva que el cambio en el comercio exterior solo ha permitido el 
repago de intereses pero ha frenado el crecimiento económico, es 
insuficiente la reinserción de exportaciones, por ello se debe 
buscar: 

Incrementar nuestra capacidad negociadora en organismos interna-
cionales que nos permita aumentar la plataforma exportadora con -
standares de productividad en que se pueda reproducir tecnología 
de manera barata por ejemplo: Las maquiladoras nos deben servir 
para desarrollo de tecnología, como sucedió con Japón y Corea. 

Para determinar la importancia de las negociaciones, es convenie~ 
te hacer mención de la representación de México ante los principa 
les Foros Internacionales donde se puede mejorar la posición has= 
ta ahora lograda. Sobre todo, sí observamos que el deterioro de 
los términos de intercambio en la presente década han afectado -
profundamente el comercio de nuestros productos primarios. Y sí 
continuará esa tendencia no se podrá pagar la deuda, es por ello 
fundamental que la reconversión industrial y el estímulo a las ex 
portaciones de productos no tradicionales permitan que nuestras = 
mercancías permanezcan en el mercado y se acrecenten las expecta
tivas logrando otros productos y diversificar mercados. 

El sistema multilateral de comercio internacional, está constituí 
do por organismos ó foros para la normalización del comercio in-= 
ternacional. Principalmente destacan (destacando 2 convenios mul 
tilaterales): 

El GATT que se centra en el libre cambio y garantiza a la eco
nomía internacional su permanencia a través del comercio. Li
beralizando corrientes comerciales y los acuerdos multilatera
les. 

UNCTAD que al comercio internacional lo vincula con el desarro 
llo económico. 

Acuerdo general de Comercio y Aranceles, se instauró por iniciati 
va de Estados Unidos como propuesta para la expansión del comer-= 
cio mundial y del empleo a Inglaterra; éste proyecto de carta pre 
tendía la creación de un organismo internacional de comercio, coñ 
la premisa: "igualdad de trato y conclúsión de acuerdos recípro
cos11. 
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Lo anterior, sirvió para crear una convisi6n que se reunió en -
Londrés, los meses de octubre y noviembre de 1946, para posterior 
mente continuar los trabajos de mayo a agosTo de 1947. Para con
cluir con la Conferencia de la Habana en noviembre de 1947, que -
terminó sus consultas en marzo de 1948, bajo los auspicios de la 
O.N.U. 

La carta de principios de la Habana, destaca: 

4 principios: No discriminación a proveedores; supres1on de res
tricciones cuantitativas; reducción de aranceles; y condena a los 
cartéles internacionales privados. 

Las excepciones: Uniones Aduaneras; restricciones agrícolas, en 
caso de balanza de pagos; arancel para proteger a la industría 
privada nacional; y acuerdos intergubernamentales en productos 
primarios. 

La O.N.U. presionada por Estados Unidos promovió la firma del con 
venio el 1o. de enero de 1948 en la Habana firmada por 52 países~ 
ratificada sólo por Liberia. 

El Congreso de Estados Unidos convocó a la negativa de que se con 
tinuará con la Carta de la Habana para convertirla en un organis= 
mo internacional; por las restricciones cuando un país tuviera -
problemas de balanza de pagos y además, la renuencia de los paí-
ses de que se erigiera como el F.M.I. (pensando que según el volú 
men se consideraría el poder de votación). Sobretodo, en 1948, = 
E.U. operaba el 45% del comercio exterior. · 

El texto del GATT se contraponía con la legislación vigente de la 
mayoría de los países en esa época; por lo cual solo se conside-
raron los puntos 1 y 3. 

Estructura Propuesta: 

I. Trato de la nación más favorecida. 

II. Trato nacional en materia de tributación y reglamentación in
terna. 

III.Aplicación territorial, tráfico fronterizo, uniones aduaneras 
y zonas de libre comercio. 

IV. Comercio y desarrollo. 

Su administración es: Período de Sesiones de las Partes Contratan 
tes, la mayoría de las veces es por consenso y pocas por mayoría -
de votos. Cada país tiene un voto. El Secretariado es permanente, 
con sede en Suiza, con un Director General al frente. El Consejo 
de Representantes, se reune una vez al año. Existen Comités con -
asuntos específicos. 

Tiene 5 normas: 

No discriminación; la reciprocidad; la liberalización del comercio; 
rechazo a prácticas desleales al comercio (dumping y subsidios); -
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trato diferenciado a los países en desarrollo/Códigos de Conducta 
de la Ronda de Tokio 73-79; 1) Derechos comprensatorios y subven 
ciones. 2) C6digo de Compras del Sector Público, Código de va 
loración en Aduana, Código Antidumping, C6digo sobre procedimien~ 
tos para el trámite de licencias de importaci6n y el código de 
normalizaci6n. 

Es conveniente comentar las 7 ventajas más importantes en la ac-
tuaci6n del GATT. 

1.- La adhesión no resta soberanía. 

2.- Estados Unidos aplica derechos complesatorios, cuando se de
muestra la prueba del daño. 

3.- El GATT es secundario a la legislación del país. 

4.- Se puede retirar concesiones compensadas con otras a la vez. 

5.- Se estimulan las exportaciones, y cuando se impone cierta li 
beraci6n no debe menoscabar las concesiones otorgadas. 

6.- Las restricciones son cuantitativas. 

7. - Por Último, buscar soluciones. Es un foro amplio donde se di 
rimen las diferencias. 

Por otro lado se señalan 5 desventajas. 

1.- No es el único marco multilateral, aunque del Comercio Mun
dial represente el 85%; el restante corresponde al comercio 
de asociaciones regionales. 

2.- Multilateralidad del comercio, las decisiones se definen fue 
ra, en el grupo de los 7. 

3.- El GATT es contrario a los intereses de los desarrollados, -
por eso éstos fomentan foros UNCTAD. 

4. - Los países no son soberanos en el manejo de consumo, precio 
y exportación de recursos naturales no renovables. 

5. - Existe un Código de Compras del Sector Público, que es funda 
mental y en un momento dado pone en peligro a los países en 
desarrollo. 

El antecedente más importante para que México se suscribierá como 
miembro al GATT, fue en 1985 el entendimiento compensatorio entre 
México y Estados Unidos. Sin embargo, México ingresó en el mismo 
nivel que Argentina y Brasil, con la diferencia que fue 20 años -
después, lo cual repercute en su organización, y en las facilida
des que este.organismo otorga a los países de recien ingreso, que 
como transcurre el tiempo se les va retirando los derechos para -
que su comercio sea en las mismas condiciones que el resto de los 
países. 

El GATT ha permitido el acceso fluído y estable de las exportaci~ 
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nes mexicanas al mercado mundial. El proteccionismo de los paí
ses desarrollados se dirige al empaque, higiene y a la salud. -
Por eso se dice que el GATT solo es dirigido al arancel, ó sea, 
el GATT como objetivo busca que el arancel sea la restrucci6n -
del comercio. 

Las reduscciones de arancel se han plasmado desde 1947 hasta la 
ronda de Tokio eran el paquete más importante y se declaraban -
al final de las reuniones. Los aranceles y las medidas no aran 
celarias (restrucciones cuantitativas, ó sea, medidas que tienen 
efecto para reducir 6 limitar al comercio externo); son lo más -
común en las restricciones.- Acutalmente existen 40 mil conce-
siones ó consolidaciones de reducción de arancel entre los dife
rentes países participantes (banding). Las concesiones arancela 
rias no impiden otras cargas legales para la importación o pro-~ 
ducción doméstica ó cuotas que se cobren por servicios aduaneros 
ó portuarios. 

GATT 

Es conveniente considerar la problematica de eventuales negocia
ciones internacionales de México en el campo de las compras del 
sector público especialmente con la perspectiva de mejorar su -
participación en los mercados internacionales. 

Por ello, es necesario que las compras que procedan se realicen 
dentro del merco del GATT para el sector público. El acuerdo ó 
Código de Conducta sobre Compras del Sector Público fue aprobado 
al concluir la Ronda de Tokio del GATT en 1979 y entró en vigor 
el 1o. de enero de 1981. En febrero de 1988 se dispuso de un -
texto revisado del Código. 

El Código busca la eliminación de obstáculos artificiales al co
mercio exterior por la vía de asegurar que las leyes, reglamen-
tos, procedimeintos y prácticas relativos a las compras del sec
tor público de cada país no se traduzcan en una protección a los 
productos o proveedores nacionales, ni discriminen a los produc
tos o proveedores extranjeros. Sin embargo, México al negociar 
su ingreso al GATT en 1986 decidió no adherirse al Código, en r~ 
zón de que ello le proporciona un espacio de negociación comer-
cial con otros países que también pudieran ofrecer un trato esp~ 
cial. En ~uanto a la normatividad aplicada de la Ley de Obras -
Públicas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios Relacionados con Bienes Muebles, México exige que -
se observe debidamente con las licitaciones; equiparable a lo -
planteado por el código. 

En las nuevas rondas se busca que los países desarrollados no -
lleven a la negociación listas de productos con fines de recipr~ 
cidad.- A partir de la ronda de Tokio se utiliza un método de -
reducciones lÍneales más general, menos casuístico (el método -
líneal se le conoce como de armonización) 

Propuestas de Estados Unidos y de la Comunidad Económica Europea: 

Intensificar la vigilancía de las políticas através de una ofi 
·cina central que se instale en Washington para enlase con - -~ 
otros organismos. 
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Estrechar cooperaci6n de \'Ígilancia con el F~fI. 

Mejorar procedimeinto de consulta CArt. 15), entre el GATT y -
el FMI . 

..: Que el secretariado del GATT funcione como consejero en el FMI 
y el Banco Mundial. 

México ha elaborado propuestas: 

Vigilancia vía examén. 

Los paises deberán comunicar pór anticipado las medidas por 
aplicar. 

Establecer organo permanente que se reuniera cada 2 años y que 
sea aprovechando al grupo consultivo de los 18. 

La ronda Uruguay es la plataforma que debe permitir plantear los 
p~oblemas actuales y que permita la vinculaci6n al FMI y el BM. 

Examen periódico de las políticas comerciales. 

Que el marco de consulta se reuna cada año con capacidad de de 
cisi6n. 

En cuanto al sistema armonizado, México ya forma parte de él a -
partir del 1o. de julio de 1988 después de haber sido modificada 
la Ley de Impuesto General de Exportaci6n y la Ley del Impuesto -
General de Improtaci6n, con esto México entra al GATT no arancela 
rio, culminando uno de los más importantes cambios estructurales
de la economía mexicana.- Después de 40 años de aplicar un mode
lo de desarrollo econ6mico "hacia adentro" se cambio por un nuevo 
modelo "hacia afuera" con base en la liberación de la economía na 
cional. Con esto México esta preparando un aparato comercial mo~ 
derno para el siglo XXI. 

Las negociaciones comerciales multilaterales del GATT (renda de -
Uruguay) constituyen el foro de mayor actualidad para tratar el 
problema sobre los productos agrícólas. El objetivo más concreto 
de las negociaciones en esta área es reducir las barreras a.las -
importaciones. Usar de manera más disciplinada las subvenciones 
directas e indirectas y reducir la restricci6n y las barreras sa
nitarias. 

Los países en desarrollo buscan lograr la negociaci6n de: 

a) Asegurar en el corto plazo las posiciones de sostén y fortale 
cimiento de su balanzas de pago, en vista de la crítica situ~ 
ci6n de su deuda externa. 

b) Preservar en el largo plazo la posibilidad de usar mecanismos 
para alentar la producci6n agropecuaria y las políticas de de 
sarrollo. 

'En lo ·relativo a los servicios, en la ronda de Uruguay los países 
desarrollados buscan que se incluyan diferentes reglas para tener 
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un mayor acceso a los sectores financieros y de telecomunicaciones 
de otros países. Asimismo, los países desarrollados pretenden for 
zar un mayor acceso a sus inversiones en los mercados de los países 
contratantes y de ampliar las activades de sus empresas trannaciona 
les en ese ámbito.- Desde esta perspectiva, es probable que las na 
ciones en desarrollo permitan en el futuro un mayor acceso a sus -~ 
economías de la inversi6n extranjera y de los servicios de los paí
ses industrializados, a cambio de la entrada de sus productos a los 
mercados de estos. 

Por último, la evolución de las reglas comerciales dentro del GATT 
no se puede conciderar como algo predeterminado y en buena medida -
dependeran de las posiciones y de la capacidad de negociación de -
los integrantes de dicho acuerdo.- Las posiciones de los países en 
desarrollo no solo deben considerar los objetivos nacionales respec 
to de diversos sectores, sino también la posibilidad de definir es~ 
trategías comunes de desarrollo. 

1.- Al ingresar en 1986 México al GATT, las características las -
nuevas estrategias son: 

a) Racionalización de la protección de sustitución del permi
so previo por una protección arancelaria. 

b) Se sientan las bases para los cambios estructurales oara 
promover la apertura comercial, adoptando el Modelo de Su~ 
tituci6n de Exportaciones. 

c) Se establece el promover las exportaciones en una etapa de. 
inicio en el periódo 1983-1984, instrumentando para su eje 
cución, el PRONAFICE, que permite que a partir de 1985 se
empiece a eliminar el permiso previo y se maneje la tarifa. 

d) Se observa que al diseñar una nueva estrategia de promo- -
ción de expoi'taciones, se eliminan los su si dios a la expor 
tación, para cumplir con las normas generales de comercio~ 
Asimismo, el incorporarse al Acuerdo General de Aranceles 
y Comercio, se busca diversificar los mercados, pués, se -
pasa de la negociación bilateral a la negociación multila
teral. 

En el PROFIEX, el gobierno se preocupó por cuidar que el fomento a 
las exportaciones no incluyera apoyos fiscales; en caso excepciona
les hay devolución de impuestos a través, de los DIMEX, pero su im
portancia es marginal, por lo cual no provoca problemas de que los 
productores del otro país consideren como competencia desleal. 

En el caso del PITEX, el compromiso entre empresas y gobierno de -
apoya.r las importaciones temporales es para promover el incremento 
en la producción de las maquiladoras. Además, se .han facili;tado -
los trámites aduanales par"! "'gilizar la operación. 

En este período el IMCE se incorporó al Banco Nacional de Comercio 
Exterior lo cual permitió integrar a la promoci6 n con el financia
miento. 

La Racionalización de la Protección y sus características ~e plan-
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tea en la negociaci6n para el ingreso de México en el GATT y en el 
Protocolo de Adhesi6n de 1984 se señala, publicandose junto con el 
PND. 

Es conveniente hacer inenciGn, que la experiencia de la apertura co 
mercial de Mfixico no es exclusiva del gobierno anterior; hay expe~ 
riencias similares en los años 1970-1971 con el gobierno del Lic. 
Luis Echeverría, el cual trat6 de impulsar el proceso de apertura, 
al crear el IMCE como promotor del comercio exterior; sin embargo, 
la política cambiaría no lo permiti6, derivado del inicio del pro 
ceso inflacionario que a nivel comparaci6n con oti,as divisas re-~ 
sult6 una sobrevaluaci6n. 

En 1977 se inici6 la liberalizaci6n de fracciones arancelarias en 
la TIGI que de 7,300, quedaron 5,700 controladas y 1,600 libera-
das; en la TIGE se liberan 5,200 y quedan controladas 2,100 frac
ciones. 

~ 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 

La incapacidad del GATT para resolver los problemas de los países 
en desarrollo provoca la creaci6n de la UNCTAD en 1964, Se defi
nen grupos de negociación, de comercio y normativos; 

A Asiáticos; B OCDE, 
Socialistas: Ay D-forman el 
tes comisiones con el fin de 
países en desarrollo. 

C América Latina, D Países -
Grupo de los 77 y se crean diferen-
fomentar normas que favorezcan a los 

El 3 de agosto de 1962, el consejo econ6mico y social de las na-
cienes unidas convoc6 a esta conferencia.- La comisión preparato 
ria celebr6 2 períodos de seciones entre diciembre de 1962 y prin 
cipios de 1964, la conferencia se inició en Ginebra el 23 de mar~ 
zo de 1964. 

La conferencia hasta ahora se ha reunido en 7 ocasiones en los 25 
años de existencia y sus resoluciones deben reunir por lo menos -
dos tercios de los votos.- Cada asistente cuenta con un voto, -
los países se agragan en 4 grupos según 3 criterios.- Geográfico, 
sistema econ6mico y nivel de desarrollo.- Los del grupo "A" son 
los países en desarrollo más Yugoslavia.- El grupo "B" lo inte-
gran las naciones de la OCDE.- El "C" los países latinoamerica-
nos.- Y el "D" los de economía centralizada. 

Sin embargo, la política cambiaría siguió negando la posibilidad 
de éxito en la apertura comercial. 

Es por ello relevante, que en 19.83 el proceso de modificación de 
la estructura arancelaria, sea congruente entre y dentro de los 
subsectores productivos, al ambiar los permisos previos por aran 
celes, acorde al nu~vo modelo de sustituci6n de exportaciones. -

Las negociaciones permiten que el arancel al inicio se fijen en un 
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70 a 80% y que se vaya bajando en un período de tiempo limitado, 
que evite el desorden en ld comercializaci6r1 de los prcductos y 
que afecte a la planta productiva competente. 

La negociación de productos se pudo observar en cuatro puntos: 

Se fijo un arancel no mayor de 50% a 8,400 fracciones. 

Solo a nueve sectores prioritarios se les aolicaría sobreta- -
sas, con una protección de 8 años a sectores de: siderurgía, 
automotríz, médico-farmacéutico, etc. 

Se negoció con 9 países y con la Comunidad Económica Europea 
que los productos del primer punto, 373 artículos se trataran 
vía acuerdo bilateral, bajo la cláusula de la Nación más favo 
recida. 

En otro casos, al liberar el permiso previo, provoca que se -
mejoren las relaciones comerciales, con: 

Arancel preferencial. 
Preferencia al asignar la cuota 
Desaparecer los precios oficiales (para que al gravar el aran 
cel sea sobre el precio real). 

En 1982 al iniciarse el proceso de racionalización de la protec
ción a la importación, se presenta el 100% de arancel en la tari 
fa al 100% de las fracciones. 

Para 1984, se inicia el proceso de liberalización, con 2,800 --
fracciones liberadas; en 1985 en el mes de julio pasa a 7,200 -
fracciones liberadas, esto dentro del paquete económico que ini
cia con el PAC no permite mayor exito por el recortE: pPesupues-
tal del mes de agosto de 1985 aunado a la devaluación sucedida -
ésta acción fracasa dentro de la política de apertura comercial. 

En 1986 entra México al GATT y de 7,200 fracciones pasa a 7,400 
y la medida de arancel de 50% queda igual. 

A principios de 1987 se reduce la tasa máxima de 50 a 45 ó 40% -
según el producto, pero presenta problemas por la devaluación -
del peso frente al dólar, igual que en 1985. Por ello, el 15 de 
dicimebre al implantarse la junta de comercio es el organo perma 
nente de la conferencia, inicialmente lo integraban 55 miembros~ 
y .desde 1976 lo componen todos los países adheridos a la confe-
~encia que lo deseen.- La junta se reúne habitualmente una vez 
al año, y a nivel ministerial cada 2 años. 

Las comisiones de las conferencias son: 

1.- Productos básicos; 2.- Comercio de manufacturas; 3.- Trans 
sacciones invisibles y financiamiento; 4.- Transporte marítimo;-
5.- Comisión especial de preferencias; 6.- Tramsmisión de Tec
nología y 7.- Operación economica entre países. 

En la última reunión de la UNCTAD se llevaron conclusiones de la 
6a. Reunión Ministerial del Grupo de los 77 celebrada en la Habana 
Cuba en el mes de abril de 1987.- Los grupos de negociación fue--
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ron sobre: Arunceles, medidas no arancelarias, productos obteni
dos de la explotación de recursos naturales, textiles y vestido, 
agricultura, productos tropicales, artículos de acuerdo general -
y acuerdos de las negociaciones comerciales multilaterales, y sal 
vaguardias. 

Los principales tópicos sujetos a negociación son los siguientes 
elementos: transparencia; cobertura; naturaleza temporal; com
pensación y retorsión; degresividad y reajuste estructural; cri
terios objetivos de actuación; incluido el concepto de perjuicio 
grave ó amenaza de perjucio grave; y notificaciones, consultas, 
vigilancia multilateral y solución de diferencias. 

El comercio de productos básicos se refiere a apoyar los objeti
vos y medidas especificadas en la resolución 9 3 sobre el prog_ra
ma integrado de productos básicos: que es fortalecer convenios 
existentes, consertación de nuevos convenios con claúsulas eco
nómicas entrada en vigor del convenio constitutivo del fondo co
mún y mejorar los servicios compensatorios existentes (FMI). 

En cuanto a ComerciOinternacional, en general se busca estructu
ral un sistema previsible, no descriminatorio, universal y dura
dero vinculado a la promoción del desarrollo y el crecimiento; 
cumplimiento estricto de compromisos; respecto a principios 6 re 
glas multilaterales; integración del sector agrícola y textiler~ 
al GATT; liberalización del comercio de productos tropicales o -
productos obtenidos de los recursos naturales; ajustar los 56 p 
de acuerdo a sus principios originales de generalización, no des 
criminación y no reciprocidad; y mejorar el acceso a los mercados 
de los países desarrollados para todos los productos, incluyendo 
los manufacturados y semimanufacturados. 

Los resultados de la VII UNCTAD, celebrada en Ginebra, Suiza, -
del 7 de julio al 3 de agosto de 1987, pueden calificarse como -
positivos, aunque modestos. 

En general el consenso logrado permite a la UNCTAD superar una -
etapa díficil de fuentes críticas por parte de los países indus
tiralizados que la consideraban como un foro de confrontación -
inútil. La institución ha salido reforzada y cuenta ahora con -
un mandato acordado que le permitirá avanzar en sus objetivos. 

En cuanto a resultados específicos, se lograron algunos avances 
conceptuales en cada una de las áreas de la agenda y se logró el 
adoptar alguanas medidas adicionales para resolver los problemas 
que enfrentan los países en desarrollo. 

En el área de los productos básicos el resultado destacado en es 
ta VII Conferencia consistió en la próxima puesta en marcha del
Fondo Común para los Productos Básicos, instrumento que permiti
rá afianzar el proceso de aplicación del PIPB. 

Sin embargo, el resultado final no deja de reflejar, por una par 
te, las diferencias de enfoque en el análisis de la situación ~~ 
económica internacional y las formas de solución, incluso entre 
países industrializados y, por otra, la difícil situación en que 
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se encuentran la cooperaci6n internacional y el multilateralismo. 

La Asociaci6n latinoamericana de Tntegraci6n se organizó con el -
fin de que el proceso de integraci6n comercial y econ6mica se lo
gre a la brevedad.- Este organismo se deriva de la asociaci6n la 
tinoamericana del libre comercio y básicamente. se derivo en 1967-
por las dificultades para avanzar en las negociaciones de las lis 
tas nacionales y de la lista común. -

El 27 de junio de 1980 en la XIX Conferencia Extraordinaria de Mi 
nistros celebrada en Acapulco, se di6 vía libre a la creación de
la ALADI para sistituir a la ALALC por la imposibilidad de respe
tar los compromisos de los 11 países miembros que se habían marca 
do. 

La ALADI obliga a sus miembros a regualar el comercio recíproco a 
través de la complementación económica y el desarrollo de las ac
ciones de cooperaci6n de mercado, y con márgenes de preferencia -
zonal y acuerdos parciales que pueden llegar a limitarse a s61o -
dos pa5.ses. En relación a lo pactado en 1960, la diferencia se -
reconoce en que las circunstancias del comercio y la cooperación 
internacional en la presente década se desenvuelven en distintos 
escenarios. - Además, "El nuevo Orden Econ6mico Internacional" da 
nuevas posibilidades a los países en desarrollo. 

El nuevo tratado de Montevideo suscrito en esa ciudad el 12 de -
agosto de 1980 establece un nuevo ordenamiento jurídico para el -
proceso de integraci6n; como medio para resolver el desarrollo -
económico, social, arm6nico y equilibrado de la región.- En el -
plano instrumental se mantiene como meta a largo plazo el estable 
cimeitno del mercado común latinoamericano. -

El programa de liberación comercial multilateral de la zona del -
libre comercio fue sustituido por un área de preferencias econ6mi 
cas, integrada por un conjunto de mecanismos que comprende una -= 
preferencia arancelaria zonal, acuerdos de alcance parcial.- Asi 
mismo, las funciones básicas de la ALADI socio ·1a promoción y re= 
gulación del comercio recíproco; la complementación económica, y 
el desarrollo de las acciones de cooperación que coadyuven a la -
ampliación de los mercados. Por otro lado, uno de los ejes funda 
mentales de acción de la ALADI es lograr un sistema integral de = 
apoyo en su favor y reconoce expresamente una categoría de países 
de desarrollo intermedio, a fin de determinar tratamientos de di
ferenciales. 

Finalmente, el nuevo Tratado establece 5 principios básicos: El 
pluralismo; la convergencia; la flexibilidad; los tratamientos di 
ferenciales y la multiplicidad. 

En definitiva, la nueva etapa se caracteriza en un esquema de he
terogenidad que busca la integración de sus países miembros den-
tro de un marco flexible, sin compromisos cuantitativos preesta-
blecidos. El esquema presenta los siguientes objetivos. 
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a) La preferencia arancelaría regional. 

b) Los acuerdos de alcance regional. 

e) Los acuerdos de alcance parcial. 

d) Los meca.nismos preferenciales del ALADI 

c) Organición institucional. 

La integración de México al mercado latinoamericano no se ha lo
grado por la ALADI por varias l'azones: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

La necesidad imprescindible de ampliar el mercado de Estados 
Unidos debido a la necesidad de generar divisas para cubrir 
los servicios de la deuda externa. 

América Latina se ha preocupado por el mercado interregional 
y ha dejado estancado el proceso del mercado intraregional. 

Las decisiones de los gobiernos de los diferentes países no 
tienen cohesión por haberse desarrollado más en una esfera -
política y no en la económica. 

México en la década pasada comerciaba con Latinoamérica un -
15% del total de sus.operaciones, actualmente fluctua entre 
un 8 a 10% y buena parte de él es vía intercambio compensaio. 

Requieren reestructurar su producción, analizar sus ventajas 
comparativas, reconociendo la tésis intraindustrial que le -
pone especial énfasis a: La existencia de economías de esca 
la, productos diferenciados y mercados oligopólicos. 

Según, las consideraciones del CEPAL, en su documento "Informe 
Anual de 1988", Se debe hacer• una liberaalización selectiva hacia 
países similares (en su dotación relativa de factores), generando 
un comercio de carácter intraindustrial, es decir co.da país impar 
ta y exporta simultáneamente productos diferenciados pertenecien= 
tes al mismo sector ecnomómico. 

FMI = 
El Fondo Monetario Internacional se creó en la Conferencia de - -
Bretton Woods en 1944 y consitía en un patrón de cambios-oro, este 
sistema de base fué flexivilizándose por una serie de mecanismos 
que le permitían ampliar la liquidez internacional. 

La actividad financiera del FMI hasta 1969: Para mantener el sis
tema monetario internacional en funcionamiento es preciso contar -
con medios suficientes que permitan resolver los diferentes tipos 
de problemas, hasta 1969 funcionaron las reglas fundacionales de 
Bretton Woods, es decir, se intentó amortiguar los desequilibrios 
transitorios de balanzas de pagos de los países miembros, contri
buyendo a la cobertura de su déficit, para evitar el descenso del 
nivel de sus reservas de divisas por debajo de un punto de peli-
gro que puediera obligar a la devaluación. En un plano global, no 
individual, con ello aseguraba una situación adecuada de líquidez 
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internacional; en otros términos, el volumen de medios internacio 
nales de pagos debía expandirse en la medida en que lo exieían -~ 
las necesidades de crecimiento del co~ercio internacional, al - -
igual que en el plano nacional la oferta de dinero debe crecer a 
un ritmo adecuado para aseguar un nivel satisfactorio de activi-
dad económica. Para atacar los dos referidos problemas, el FMI -
trabajaba en un doble frente: facilitando recursos a los países 
miembros que los requerían y preocupándose por la formulación de 
métodos con los cuales mantener un nivel correcto de liquidez. 
Al instaurarse en la Conferencia de Bretto Woods en 1944 se deter 
minó que operará como control del proceso cambiario y monetario -
a nivel internacional. 

A partir de la década de los setentas se convierte en un instru-
mento ó agente para problemas de balanza de pagos, como mecanismo 
crediticio (proporcionan paoyo financiero para no alterar el tipo 
de cambio, cuando hubo problemas estructurales aceptaba un 10% de 
devaluación). 

De 1945 a 1969 Programas Estabilizadores. 

De 1970 a 1975 Gran Apoyo Financiero 

De 1976 a 1981 El Fondo casi no participa (desregulación de los 
orgs. internals), 

De 1982 en adelante. Programas de ajuste. 

La balanza de pago~ de México de los cuarenta en adelante, se fi
nanció. vía emprestitos internacionales (deuda externa), lo que -
llevó a la transnacionalizaci6n del capital, o sea, lo que suce-
di6 en los ochenta se derivó de tres factores estructurales: 

Esfera Bancaria. 

Esfera Productiva. 

Esfera Comercial. 

Em 1981: quiebran pequeñ9s y medianos bancos americanos principal 
mente (préstamos sindicados-banco líder con bancos participantes); 
quiebra o falta de liquidez de empresas transnacionales. Adicio-
nalmente se sumó la crisis del petróleo (bancos de Texas y del Sur 
de E.U.). 

Asimismo, faltó liquidez del sistema financiero intenacional, lo -
que provocó quiebras en la pequeña y mediana empresa. Por ello, -
solicitaron la renegociaci6n de la deuda: Bolivia, Costa Rica, Mé 
xico, Polinia, Hungría, etc. 

El recurso a los servicios financieros del Fondo se puede hacer a 
través de, básicamente, tres modalidades. 

El país puede obtener préstamos mediante la utilización de: 

1) Tramo de reserva y cuatro tramos de crédito; 
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2) Servicios específicos (financiaci6n compensativa de fluctua
ciones de las exportaciones, servicios ampliado y financia-
ción de existencias reguladoras); 

3) Servicio de financiación suplementaria. 

Por último, se destacan los puntos relevantes del Comercio del Go 
bierno de México con el fondo Monetario Internacional, firmado er 
11 de abril de 19 89. Se concentró a un plazo de 3 años; incluye 
un compromiso de financiamiento directo por parte del FMI por el 
equivalente de 3635 millones de dólares en tres años. Se espera 
obtener un financiamiento compensatorio para 1989 de 500 millones 
de dólares. Una proporción considerable de estos recursos se des 
tinará a la reducción de la deuda y su servicio. -

El Banco Mundial es uno de los "gemelos de Bretton Woods, y se de 
nominaba: Banco de Reconstrucci6n y Fomento (BIRF), considerando 
tres premisas: 

a) El banco no sería una pieza importante del sistema monetario 
internacional de la posguerra, 

b) Gran Breta5a y otros importantes países fundadores no discu
tieron absolutamenta la autoridad de Estados Unidos sobre el 
funcionamien-to del Banco y 

c) Desde un principio se reconoció la influencia del mercado fi 
nanciero de Estados Unidos en la nrovisión de fondos del Ban 
co, y como consecuencia de ello se dió directa injerencia eñ 
su dirección a banqueros de ese país. 

Con el curso del tiempo estos principios se modif icacon en mayor 
o menor medida. Por lo pronto, el Banco Mundial ha alcanzado un 
lugar de real importancia en el esquema internacional contemporá 
neo. Por su parte, la autoridad del gobierno de Estados Unidos
en la provisión de fondos del Banco, y como consecuencia de ello 
se dió directa injerencia en su dirección a banqueros de ese - -
país. El Banco Mundial ha alcanzado un lugar real de importan-
cia en el esquema internacional contemporáneo. 

El Banco Mundial ha venido proponiéndose nuevos cometidos en ma
teria de desarrollo económico. 

Las nuevas funciones han estado formalmente referidas a los - -
países subdesarrollados: satisfacción de necesidades básicas o 
ataque a la pobreza, desarrollo energético, y ajustes estructura 
les en sectcres manufactureros y de exportación. 

Estas dos últimas funciones, sin embargo, respondesn a cuestio ..... -
nes que están planteadas en una perspectiva más amplia; la dota
ción de recursos y la inserción productiva a escala intenacional, 
especialmente, de los países subdesarrollados con cierta base i~ 
dustrial. 

El Banco se ha convertido en una institución de peso en el esce 



nario internaciona; el Banco ha ido adecuando y desarrollando -
sus propias funciones y extendiendo progresivamente su radio de -
influencia. Al comienzo fue un modesto organismo que favoreci6 _ 
la reconstrucci6n de los principales países capitalistas. Poste
riormente, se dedic6 a financiar el oroceso de crecimiento de los 
países subdesarrollados y finaln1ente: el Banco alcanza resronsabi 
lidades globales inherentes a la crisis internacional y esta in-= 
terviniendo en las propuestas y aplicación de soluciones. 

El Banco Mundial sobre América Latina se ha caracterizado por dar 
un mayor y visible énfasis a las cuestiones econ6micas. El Banco 
sostiene relaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo - -
(BID), que ha orientado principalmente para inversiones en el área 
social (viviendas, educaci6n y saneamiento) y financi6 directamen 
te a la industria y agricultura. La relaci6n cada vez mayor en-= 
tre el BID y el Banco Mundial es todavía más evidente cuando se -
analizan sus mecanismos operativos y de decisi6n: las dos insti
tuciones están bajo una fuente influencia de Estados Unidos, cap
tan la mayor parte de sus fondos en los mercados de capítales pri 
vados y han financiado proyectos en algunos países de A.L. -

El Consenso de Cartagena. 

Es el grupo de países latinoamericanos que se instauró en 1984 pa 
ra hacer un frente común a la "Deuda Externa de América Latina". -
Sus representantes son de: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, -
Ecuador, República Dominicana, Bolivia, México, Perú y Venezuela. 
Su principal objetivo es lograr ser un frente común oficial de -
los países deudores ante los Bancos acreedores, para que la nego
ciación sea más significativa. 

Lo anterior, se busca en razón de que se comprueba con profunda -
preocupación que perduran y en algunos casos se agravan, muchos -
de los factores externos que han obstacularizado la recuperación 
sootenida de la región en la última década. 

Además, las tasas de interés demuestran en términos reales, que -
se encuentran muy por encima de sus niveles históricos. Esto se 
ve agravado por los países en desarrollo por tres elementos: La 
caída de los precios de los productos básicos que siguen constitu 
yendo, una de las principales fuentes de divisas en una magnitud
sin precedentes desde el período de la posguerra, por el recrude
cimiento de medidas proteccionistas en los países industrializa-
dos y por la escasa disponibilidad de financiamiento externo frcs 
co que algunos indicadores señalan como retrocediendo aGm más en
el futuro próximo. Asimismo, algunos países han debido enfrental:' 
pl:'oblemas adicionales o consecuencia de los daños pl:'oducidos por 
desastl:'es naturales que han agl:'avado más su situación econ6mica -
y su capacidad de pago. 

Por la crisis de la deuda externa en la presente década, los paí
ses latinoamericanos han tenido que implemental:' Programas de Ajus 
te en su Política Económica, esos esfuerzos han sido mayúsculos = 
en años pasados, medidos en términos de contl:'acción de los niveles 
de vida y de tl:'anfol:'mación de las estructuras productivas, todo 
lo cual sirvió para evitar ruptul:'aS en el sistema financiero in-
tel:'nacional 1 

152 



"EL GRUPO DE LOS TRES" 

Razones y Perspectivas en 1989: 

El nuevo modelo de integración regional Venezuela - Colombia - México 
tiene su origen en el intento de una ampliaci6n y permanencia de solidari
dades J:>egionales y de las instituciones de cooperación sur-sur. 

Se esta aun lejos de producir un viraje en la política exterior que -
solucione las dificultades sociales y economicas de Latinaomerica. 

Las iniciativas regionales se plantean como la base para la amplia-
ción de una dem::icracia internacional. 

Las naciones debiles sufren los efectos mas negativos de la interde
pendencia y los desequilibrios globales del nru.ndo. 

México no busca definir un eje de integración tripartita, pero si 
consolidar la presencia de las 3 economias en el rrerco latinoamericano, -
particularmente en la porci6n norte de la subregión. 

En un contexto en que América Latina padece crisis economicas y so-
ciales con los cambios de política interna se insiste en la ampliación y 
permanencia de solidaridades regionales. 

los nuevos espacios de fortalecimiento bilateral buscan la liberali
zaci6n de atadl.tr'as unilaterales. 

Los convenios que se llevan a cabo tienen un interes nacional a largo 
plazo y rrantienen los vínculos economices y ¡:oliticos con la comunidad -
internacional del tercer mundo. De los asepectos mas destacados sobresa
len acueroos de complementación comercial en areas como petroquimica y -
metalmecanica. 

Sin embargo, en el escenario internacional, se observa : rigido pro
teccionisno de los desarrollados; para los subdesarrollados dificultades 
de financiamiento y las altas tasas de interes; la disminución de los -
precios de materias pr:imas ; y el problema de la deuda externa. 

Este grupo ganenta que se necesita de la previsión sustantiva de 
las l:'elaciones economicas (desequilibradas), que han convertido a los 
países de la región en exportadores netos de capital. 

El surgimiento de centros de poder financiero, políti=, industrial 
cientifico-técnico y demografico. 

En Japón, China, India, Brasil modifica la estructura de las rela
ciones int<.d'Ilacionales. 

Así surgue la idea del Grupo de los Tres con carácter historico, -
afinidades sociales, por otro aluden a la estructura eeonomica que pl:'eva 
lece: Dependencia, desequilibrio, concertaciones inaceptables de :riqueza 
y atraso en el desanxillo tecnológico. 
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Or>ganizaci6n de Cooperaci6n y Desarrollo Economico ( OCDE ) 

Nuestra etapa. de la crísis de la dt:!Uda es uno de los últimos docu¡;en 
tos: según análisis efectuado por la OCEDE en París, donde indica que 
crisis de endeudamiento del tercer mundo ha entrado en =a nueva fase. 

El drástico retroceso de la ayuda financiera fue frenado en 1987-1988 
Al mismo tiempo, disminuyo el riuno del endeudamiento y los Estados donan 
tes han colocado en un primer plano el te.'lla de la solvencia de los países 
endeudados. Un paso decisivo fue en 1989, el reconocimiento de la exis-
tencia de un exceso de deuda, por parte de Estados Unidos, esto abri6 el 
camino al Fondo M::metario Internacional y al Banco Mundial para apoyar ofi 
cialmente la disminución de las deudas bancarias. 

Las deudas se concentraron crecientemente en 1988 en los paises ¡::o-
bres del Africa Negra y algunos Latinoamericanos. 

La afluencia de capitales netos al tercer mundo subio en 1988 en 6000 
millones de dolares a 103,000 millones. 

Los bancos disminuyeron aparte de Taiwan sus promesas de créditos -
netos a 5000 millones de dolares frente a entregas netas a India y China_ 
por un total de 7000 millones de d6lares. 

La buena coyuntura mundial y creciente confianza se reflejaron en --
1987 y 1988 en el crecimiento de las inversiones directas en Asia y lati
naoarnerica. NominaJ.mente el endeudamien·to disminuyo en 1988 • 

El servicio de deudas subio por intereses mas altos y alteraciones -
cambiarias a casi 180,000 millones de dólares. 

La =isis mundial de las deudas entro en 1988 según la OCDE en una -
nueva fase. 

De 1985 a 1988 se trato de proteger el =ecirniento en los estados -
altamente endeudados mediante nuevos emprestitos. 

Desde 1988 tiene carácter prioritario la restauraci6n de la solven-
cia de los estados y el fomento de su coyuntura mediante la disminución -
de las deudas. La cwnbre econ6mica mundial de Toronto dio impulsos al -
Club de Paris de las naciones donantes. 

Asamblea de la Uni6n Interparlamentaria Mundial. 

Los congresos de América La.tina entre ellos el mexicano, presento -
en agosto de 1989 =a posici6n conjunta en materia económica, especialrn~ 
te ante el problema de la deúda externa. 

La delegación Mexicana en Londres dió una exposici6n detallada del -
rncdelo de renegoeiación de débito de nuestro país, tal cual puede ser - -
adoptado por otros gobiernos en similar situación de dificultad financiera 

El Grupo Latinoamericano por primera vez presentó una posici6n unica 
de frente solido ante el terna económico . 
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La participaci6n mexicana tie,-ie relevancia especial debido a que en -
una reuni6n efectuada por la Canisi6n Política del Parlamento Latino se -
acordó la prescntaci6n de una posición COiíilli1 en materia económicct. 

La delegaci6n mexicana hizo referencia detallada de la f onra en que -
nuestro país logro resolver el problema de su endeudamiento excesivo. 

IguaJJnente se analiz6 entre otros temas el comercial y político sobre 
los cuales los Latinoamericanos también hicieron sefialamientos individua-
les. 

S E L A - 1 9 8 9 

En el mes de julio del año en curso, los 26 gobiernos de América Latí 
na y el Caribe estudiaron la propuesta común y coordinada para enfrentar :: 
el problema de la deuda externa fuera de confrontaciones y dentro de la -
negociaci6n que prevee una reducci6n superior a 50 por ciento de la trans
ferencia de recursos al exterior y reasumir el manejo de sus políticas· na
cionales para retomar la senda del crecimiento. 

El SELA dara a conocer el documento que se disutió para su aprobaci6n 
en donde: 

Se establecen reducciones al capital de la deuda 
Techos en los intereses 
Garantías de los gobiernos de la región a los acreedores con base en 
los diferentes componentes de la deuda: con bancos corr~rciales con 
organismos multilaterales o gobiernos de naciones industrializadas-:-

Si hay cambios 14 paises estaran en 1990 en suspenci6n de pagos de -
intereses. No se puede seguir uno a uno enfrentando a la banca comercial 
para que arbitrariarrente impongan finalmente las mismas recetas o menú, 
vía FMI , plantearon buscar una acci6n coordinada parque es lo unico que 
puede cambiar las reglas del juego. 

El Secretario de Hacienda y Crédito Público de México habl6 de esta -
propuesta que es el resultado de lós 26 gobiernos integrantes del SELA pa 
ra que se convoque a la Conferencia Regional sobre deuda. También se re--=
chazó la imposición de condicionali<lades externas y por primera vez se - -
estableci6 un frente común de la región. 

El embajador de Uruguay, Secretario del SELA comentó que ni el =eci
miento del comercio mundial, ni una reducción en tasas de interes bancarias 
internacionales, ni un rrayor flujo de inversi6n o creditos del exterior -
seran la solución para que América la.tina pase de un crecimiento econ6mico 
actual del l. 5% al 6% de las dos ultirras decadas pasadas. 

La unica soluci6n de corto plazo es un recorte tajante a la transfe-
rencia de recursos al exterior por parte de América Latina y el Caribe y 
esa es precisarrente la propuesta del SELA, para que esto se discuta en la 
Conferencia Regional sobre Deuda Externa. 

Este organo convocará la Conferencia Regional Mibisterial que habrá -
de definir la posici6n conjunta de los 26 estados miembros del SElA. Sé -
rnanifest6 que el Plan Brady no es la solución y que tenemos que proponer -
nuestra propia solución 
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Los diversos paises encontrB.rros que hay una serie de cormmes denomi
nadores: 

La proporci6n de la deuda en el producto. 
El porcentaje del producto que se dedica al pago de la misrra. 

- Las consecuencias inflacionarias por los ajustes fiscales. 
- Los desajustes macroeconomicos 
- Las condicionalidades que se han aplicado a todos. 

las consecuencias sociales que son practicamente las misrr8s. 

El problerra tonB en cuenta la deuda con la Banca Comercial donde los 
países de América del Sur y México canalizan del 60 al 75% de sus ventas 
a lo de su débito. El Caribe por ejemplo tiene 85% de su deuda; la deuda 
con el Club de Paris afecta sobre todo a Centro hnérica. Se preparó una 
propuesta que tiene corro objetivos centrales: -

1) Reducci6n significativa de la transferencia de recursos al exte-
rior para que nos pernútan retomar el crecimiento y atender las necesida
des sociales de nuestros pueblos para que los gobiernos vuelvan a readquJ: 
rir autonomía del manejo de sus políticas nacionales. 

2) Superar las condicionalidades impuestas por las operaciones de -
refinanciamiento y reestructuración de las deudas. 

¿Como se prevee que se alcunzaran estos 2 objetivos? 

- Mediante una reducción mínima del 50% en el capital de la deuda. 
- Imponiendo techos en las tasas de :ínteres. 
- Estableciendo garantías para los prcpios acreedores, dando un pa--

pel al Fondo l'bnetario Internacional y al Banco Mundial para el -
establecimiento de garantías adicionales vía emisiones de derechos 
especiales de giro. · 

- Finalrrente retomando planteamientos del grupo de 19s 8 de la ini-
ciativa Brady y del plan Mit:terrand. 

Estados Unidos debe dar facilidades a la Banca por cambios legales -
en material fiscal y contable. Por primera vez los 26 estados miembros -
se juntan para analizar la propuesta que es exclusiva.'llente latinoarrerica
na, los :r-esultados se elevaron al Consejo Latinoa'Ilericano. Es una inicia 
tiva propia en vez de reaccionar a iniciativas ajenas. -

Estamos proponiendo medidas específicas para la deuda con Banca Co-
mercial, para la Deuda Oficial, para la Deuda con Organismos Financieros 
Multilaterales y también para la Deuda Intralatinoamericana. -

¿Es la fonnaci6n del Club de l'bratoria? No es de la concertación -
lat:ínoamericana par'á llegar con una posici6n conjunta a las negociaciones, 
se quieren dar propuestas mucho nas alla dé la iniciativa Brady o del 
Plan Mit:ter.ra:nd. 

Se llev6 a cabo la visita a todos los paises latinoamericanos para 
establecer pór primera vez un frente comun. jl¡nérica Latina enfrenta la -
necesidad de crecer entre 5 y 6% anualmente, en· los próximos aros. Los -
flujos de recursos ·que llegaran a la región no atienden a un crecimiento 
ni del 3%, la unica manera es. reduciendo la transferencia de recursos al
exterior en forrna significativa. 
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No se hace hincapie en la obtenci6n de nuevos recursos y se estima -
que la participaci6n de la Banca Comeréial privada será inferior a la de -
afus pasados, mientras que cobra ilnportancia el apoyo financiero de orga-
nismos multilaterales. Es real el pronostico de desestabilización econó-
mica y agudizaci6n de los problemas sociales sino hay una soluci6n pronta. 

Adoptar ajustes adicionales lleva.ria a situaciones peligrosas en lo -
social y a una desestabilizaci6n política. No se está contra los ajustes 
econémicos sino establecerlos de acuerdo con nuestras prioridades y obje-=
tivos fuera de imposiciones foraneas. Hay que liberalizar la economía - -
abrir la inversi6n extranjera, la propiedad intelectual, reducir los gas-
tos sociales. la confrontaci6n vendrá sino llegamos a soluciones, los 
latinoamericanos no ¡xx!em:is perder la ocasión. 

No hay que olvidar que la comunidad Económica Europea consolida su 
integración para 1992 que Estados Unidos busca acuerdos comerciales con 
Canadá y que Jap5n lo hace en su zona de influencia. 

SEU\ afirma: "Ellos actuan y nosotros todavía nos preguntamos que -
tipo de integr>ación Va'!los a tener"; llegó el manento de decisiones y el -
tema de la deuda quizá sea el elemento critico que puede dar ese primer pa 
so en una buena dirección. Si danos este paso con autonomía credibilidad
y peso negociador, entonces el futuro de América Latina se abre con pers-
pectivas; después iríamos a la integración y posterionnente a la m:xierniza 
ción del aparato productivo. -

Del Grupo de los 8 

Problema de la Deuda Elct:erna y su Pago. 

Después de llevarse a cabo la reunión del Grupo de los 8 se descarta 
la posibilidad que América Latina integre por ahorn. un club de deudores Pi 
ra declarar la moratoria o la suspensión de pagos. -

Uno de los puntos del documento elaborado, menciona que es necesario 
por parte de los paises desar.rollados, una seguridad de financiamiento, -=
con la necesidad de distinguir entre nuevos créditos para el desarrollo y 
recursos concedidos para el refinanciamiento. ·se pide que sean asignados 
unos 30,000 millones de derechos especiales por parte del FMI para soluci.9_ 
nar el problema de la deuda. 

Solo mediante la reducción inmediata de la deuda se puede sustituir -
J.a incertidumbre por la recupéración de confianza de las inversiones y de 
la repatrición de capitales. Señálan que a los bancos privados que parti 
cipen se les ·aplicara la solidaridad contractual, que traera beneficios;:: 
de otra forma habrá desventajas para el que no participe. No pasan por -
alto eJ. costo que representa para los contribuyentes al tener que absorber 
en !lE.yor o menor medida las cuentas (quitas) en capital o intereses. 

La repercusión sobre los contribuyentes en termines de riesgos asumi
dos en pequeños, en relación con los beneficios aportados por los progra-
!lE.S de recucción de la deuda. México esta a la cabeza de las renegociacio 
nes , esto lo saben los bariqueros ·, por ello, quien no colabore estarB en _:: 
desventajas. Para todas las naciones en principio J.a rroratoria o la sus-
pensión de pagos no es la principal. 
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Condiciones y m:idalidades para la reducci6n de la deuda del Grupo de los 8 

Se reconoce que el documento de las pn::ipuestas presentadws por Japón,
Francia y recientemente el Plan Brady de Estados Unidos representa un paso 
en ladirección correcta y un avance conceptual :importante. Es indispensa
ble alcanzar.resultados concretos en materia de reducción del capital de -
la deuda y los servicios. 

El deficit de cuenta corriente de la región se redujo de 41.5 mil a -
7.6 mil millones de dólares entre 1982 y 1988. Hay que distinguir los - -
nuevos creditos para el desarrollo y los recursos concedidos para el refi
nanciamiento. Acerca de la fuga de capitales el docwnento recuerda que es 
el resultado de la crisis vivida. 

Respecto al papel de los organisrros multilaterales asignan un lugar -
importante a la participación de los bancos y los paises acreedores en los 
pn::igresos para la reducción de la deuda. Es necesario aprobar la novena -
claúsula general de cuota asi como la distribución de por lo menos 30 mil 
millones de dolares en derechos especiales de gin::i esto atraves del FMI. -

En tanto el Banco Mundial podrá fortalecer los recursos atraves de un 
aumento especial de capital para operaciones de reducción de la deuda. Es 
importante el apoyo de los países acreedores para que pueda concretarse un 
acuerdo con mayores aportes financieros destinados tanto a instituciones -
multilaterales corno directamente a los paises deudores. 

Reuni6n Bilateral Estados Unidos - México 

Antecedentes: 

En las reuniones que se celebran Bilaterales con Estados Unidos debem:>s 
de partir: que es nuestro socio mas importante, la situación geográfica y 
y lo que representa para el país su me=ado. Gran parte de nuestra actua::
ción, es derivada de su posición internacional o sea de su hegemonía, de -
la influencia econánica y que requiere conformar con mayor cuidado en cada 
ocasión, la agenda de negociaciones, cuidando que las prioridades se logren 
resolver en el mayor o menor grado posible. Para abordar el estudio o an~ 
lisis hay que considerar el enfoque que le vamos a dar y comentar. la dime!!_ 
sión global con respecto al resto del mundo. Si observam:is, la posición -
Estados Unidos a partir de 1971, se ha ido modificando en razón de los - -
cuidados que observa, se puede afirmar que es un período de transición con 
varios actores: la presencia de Japón y los NICS, y·rnas adelante, en ésta 
década, Rusia y China o sea es relevante la Cuenca del Pacífico y en los -
Últim:is tres años sus vecinos Canadá y México. 

En la elaboración de la agenda México, debe considerar: 

Que actores intervienen y su influencia. 
La participación del Congreso de Estados Unidos y del Presidente de 
esa nación. 
Que otros actores determinan la participación corno son los empresa
rios. 
Las variables que detenninan sus decisiones, como puede ser, la di
ferencia de salarios entre los dos países. 
Los medios de comunicación y·su influencia (la prensa, la radio y -
la televisión). 
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La posici6n de sus sindicatos 
Los flujos no legales ( indcicurrentados) . 

7a. Reuni6n Bilateral los c!.ías 7 y 8 de agosto de 1989. 

De la reuni6n efectuada se establecieron acuerdos concretos, destaca 
el apoyo de Estados Unidos a México para que este alcance sus objetivos de 
c:rec:i.mierrto y generación de empleos, así corno hacer extensivo el proceso -
de renegociaci6n de la deuda externa. -

Asimismo, acelerar los trabajos de acuerdo al IJ'arCo de referencia de 
comercio e inversión, igualmente fijar las medidas arancelarias y no aran":° 
celarias en el esquerra de la ronda de Uruguay. Hubo énfasis sobre las in
versiones extranjeras ya que estas pueden ser la alteinativa de nuevos ca
pitales para el ahorro nacional, también se toco el impulso al turismo. 

Se comento sobre la venta de Mexicana de Aviaci6n, 7 ·fueren los gru-
pos que llegaron al f:inal. De las propuestas establecidas la mayoría -
cuenta con un funco Internacional ci un socio externo, existen algunas que 
van mas haya del ofrecimiento de mejorar y modernizar a la empresa aerea.-

Pero no todas las propuestas tienen la misma solidez, vale destacar -
el análisis presentado por el funco Internacional. Asimismo, del analisiG 
que se efectue por la Secretaría de Hacienda esta dará a conocer su deci-
sión final. Se habl6 sobre la tasa de crecimiento del circulante maneta-
rió que del 30 de junio de 1988 al 30 de junio del año actual fue del 19% 

Así también, tenemos la inaguración de la pr:imera subsidiaria de -
LOBSA en el extranjerc por parte del Director General de la Intermediaria 
Bursatil. 

Declaración efectuada entre funcionarios de Estados Unidos y México -
se analizó lo siguiente: 

Situación Econ6mica Interna de Estados· Unidos 

- El producto nacional bruto en el primer trimestre de 1989 alcanzó -
una taza anual de crecimiento de 4. 3%. 

- Otrc signo de debilidad de la economía fue la caida de las utilida
des de las corporaciones de Estados Unidos ·que declinaron 1.7% en el pri-
mer trimestre. 

- Entre sus objetivos para este año es la de bajar la actividad econó 
mica y la curva de la inflación elevando las tasas de interes pero sin -
llevar a la economía a una recesión. 

- En lo que respecta a la inflaci6n los precios al productor y al con 
sumidor se han desacelerado. -

- La fortaleza del dolar también aminora la inflaci6n, aunque amenaza 
las mejoras en el rubro del deficit.comercial. 

- La baja de la producción se centro mas en materias primas que en -
prciductos finales. 
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La producci6n de autos la cual ha caido 4.1%, la baja en la pnxluc
ci6n de bienes términados no ha sido tan aguda, la producción de equipo_ 
ha· crecido a un prcmedio saludable de 8. 7% ariual. 

- La producción de bienes para el hogar ha crecido en 5. 7% anual. 

- A pesar del lento crecimiento, el sector industrial es un pleno ofe 
rente para la demanda externa. 

- 1.a baja en el gasto del cons= tambié.ri ayudo a disminuir el probl!: 
ma de las importaciones . 

- 1.a demanda externa para la rrayor parte de los bienes de Estados - -
Unidos es sencible al tipo de cambio, debido a que las exportacinones de 
Estados Unidos tienden a ser mercancías o equipo de baja tecnología los 
cuales son facilmente adquiridos en otros mercados. -

- Por ahora las exportaciones pennanecen corno la espina dorsal del -
sector industrial. 

- Las industrias de servicios trataran de mantener sus precios altos 
para rrantene:r sus margenes de ganancia. 

Asuntos Financieros 

Crisis por la que atre.viesa la industria del ahorro y el crédito -
(SAL). A principios de 1989 el Consejo Federal de Prestamos Banéarios -
(CFPB) est:im6 que 580 instituciones adicionales requerían asistencia fi
nanciera federal. Plan de rescate financiero, el ci.al estipula que se -
aumentare.n las primas que pagan estas instituciones, los bancos y las 
uniones de cr~ito por el seguro federal sobre dep6sitos. 

Se señala que la Corporación Federal de Segu:n:is sobre Deposites 
(FDIC) que regula a todos los báncos de Estados Unidos se convertirá en 
la aseguradora o el apoyo de las instituciones de crédito y ahorro. · 

El plan también crea la Resolution Trust Corporation compuesta por 
el Secretario de Tesoro, el Presidente de la Reserva Federal y la Contra 
loría General. -

La reacción del Sector Bancario ·fue negativa, opinaron que no tienen 
por que pagar el daño causado por la (SAL). El papel que desempeña la -
(FDIC) fue impugnado puesto.que atraviesa por una dificil situación fi-
nanciera. Frente a la aprobación del Plan Bush se presentan 2 ·puntos -
generales: 

1) El relativo a las fuentes de financiamiento. 

2) El referente al control regulatorio que deberá prevalecer en el -
futuro. 

El senado aprobo el proyecto de ley para prestarros y ahor.rus.de la·
Mninistración Bush, por ·su parte el Comité de Medios y Arbitrios. de la -
CáJiara de representantes voto para crear la .·Resolution Trust Corporatiori_ 
cómo lo ·propuso el presidente Bush. 
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Es indudable que la conducci6n del Gobierno de Estados Unidos en el 
manejo de esta crisis afectará proftmda!rente las expectativas de los mer= 
cados o inversionistas extranjeros. No sólo deben tornarse esh'ictas medí 
das para el rescate financiero de (SAL) sino que se deben incrementar las 
reservas bancarias y el capital, recortar prestamos al tercer mundo. 

Astmtos Comerciales 

El 23 de agosto de 1988 fue promulgada la Ley Ornnibus de Comercio y -
competividad de Estados Unidos, dicha ley percibe una disminuci6n de su -
poder económico en el coemrcio internacional . 

Objetivos de la Ley: 

- Detener la disminución del poder y la competitividad de Estados -
nidos en el ámbito comercial. 

- Asegurar tma ampliación de los mercados para las exportaciones de 
Estados Unidos . 

la sección 301 mas que un instrumento proteccionista constituye un -
medio agresivo de apertura de mercados. Ante esto se presenta el estimado 
nacional de comercio sobre barreras extranjeras al comercio, con lo cual -
se determinó los planes de acción para los paises enlistados. 

Japón, Brasil e India fueron incluidos en la lista de países priori-
tarios sujetos a sanciones correrciales. Japón por su negativa a comprar -
satelites comerciales y supercomputadoras y por sus estrictos requisitos a 
la :importaci6n de productos forestales rra.nufacturados. Brasil por su sis
tema de licencias de importaci6n. India por sus restricciones a la inver-
si6n extranjera incluyendo el sector de seguros. 

En una segunda lista se enumeraron a 25 paises por no proteger los 
derechos de propiedad intelectual de estos 8 se encuentran en una lista de 
observación prioritaria entre los que se ericuentra México. 

En caso de no haber soluciones al problema dichos paises pasaran a la 
lista de prioritarios. Para México el tema de la protección de la propie
dad intelectual ya ha venido siendo analizado al amparo del acuerdo Marco 
de Comercio e Inversión con Estados Unidos. -

La Ley de Canercio y Competividad de 1988 constituye una arma ftmda
mental de negociación por parte de Estados Unidos en las areas de correr-
cio, servicios propiedad intelectual y algunos aspectos de las finanzas -
internacionales. 

En relación al GATI Estados Unidos tiene programado presentar algu-'
nas propuestas; para intrOOucir cambios, que permite que los paises :impon 
gan restricciones comerciales cuando se encuentran en problemas de la - :: 
balanza de pagos • Ello obedece a que para l.os Estados Unidos los ingre-
sos provenientes del exterior por estos conceptos son cada vez mas impor
tantes y persigue una pronta apertura para ello en otros países. 

El caso Japón es diferente al resto de los paises citados, se trata 
de establecer consultas globales con este país.que abarquen.otros temas:: 
como son los monetarios y financieros. Japón requiere de un continuo - -
acceso al mercado de Estados Unidos y este requiere de mayores ingresos 
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divisas provenientes de Jap5n. 

la Economía Internacional requiere de una relaci6n mas estable entre 
ambos países para el mejor funciona'lliento del mercado carnbiario y de capi~ 
tales. -

EL GRUPO DE LOS 7 

En la reuni6n de mayo de 1989 el tema principal fue la deuda. La es
trategía de reducci6n de deuda de acuerdo con el plan Brady esta funcionan 
do, MéXico esta a púnto de alcanzar un consenso bajo los ternúnos del plañ. 

La reducci6n de la deuda y los nuevos créditos que otrogaran a México 
los Bancos Comerciales demuestran que el plan-esta funcionando. Una de las 
principales preocupaciones de Estados Unidos es presentar ante el Grupo de 
los 7 paises industrializados el acuerdo de Mé.~ico con la Banca Acreedora. 

El presidente de México no aceptará ninguna propuesta que ponga en -
peligro el futuro crecimiento del país, la banca acreedora ha empezado a -
cuestionarse sobre porque tienen que-conceder nuevos prestarros si la deuda 
anterior ya no conserva 100% de su valor. 

El tema de la reudcci6n de la deuda del tercer mundo será uno de los 
principales en la cumbre de naciones industrializadas. El objetivo será 
intercambiar puntos de vista sobre el problema de la deuda de los países= 
en vias de desarrollo. 

Los paises industrializados insisten en que la clave con los procesos 
de reducci6n de deudas esta en el logro de reforlll3.s estructurales en la -
economía de los endeudados. La reducci6n del deficit público de Estados 
Unidos· será otro punto fundamental. La -destrucci6n de la selva AnE.zonica 
provocada por la necesidad del Gobierno de Brasil para obtener recursos es 
otro de los asuntos. 

A.--itecedentes: 

El Grupo de los 7 en su Reuni6n en J?onn en 1985 se empezó realmente a 
preocupar sobre: la resuperaci6n en los paises industriales ha empezado a 
expandirse hacia las economias en desarrollo. Estos países requieren de: 

. Fortalecer la capacidad de nuestras economías para responder a nue
vos desar=llos. 

Incrementar las oportunidades de traslado. 

Reducir desigualdades sociales. 

Corregir los desequilibrios economices pel'Sistentes. 

Disminuir el p=teccionismo 

Mejorar el sistema monetario internacional. 

Cada uno de nuestros paises ejercerá un firnie control sobre el gasto_ 
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público con tal objeto de reducir los deficit presupuestales. Es necesa
rio impulsar programas de entrenamiento para mejorar las hábilidades y -
conocimientos ocupacionales, especialmente para los jovenes. Explotar 
las oportunidades de propiedad y la creación de trabajos permanentes pro
piciados fDr el cambio economico y el progreso -recnologico. Estados Uni
dos debe llevar a caJ::o una reforma del siste-ra arbitario busec-indo impul-
sar el uso efectivo de los recursos y estimular nuevos ahorros e inversio 
nes. Francia comento que es necesario reducir la inflación, rrodernizar :: 
los medios de producci6n, mejorar el empleo, controlar el gasto público y 
combatir la desigualdad social. 

El Reino Unido continuará trabajando en la reducción de la inflación 
y la creación de las condiciones para lograi" un crecimiento sostenido. 
Promoverá el desarrollo de empresas pequeñas y medianas y de industrias -
tecnologicamente avanzadas e impulsar a la iniciativa empresarial y la -
creación de nuevas oportunidades de trabajo. 

la República Federal Ale'!lal1a asigno una alta prioridad al fortaleci
miento de la flexibilidad y el vigor de la ecor.orrúa con el objeto de lo-
grar una mejora duradera con el crecimiento y la creación de nuevos -
empleos. Se continuará reduciendo las demandas del sector público sobre 
la econorrúa, el deficit presupuestal y la carga i...-npositiva. 

Japón considera escencial mantt!l1é!P su política de disciplina presu-
puestal y de fortalecimiento del funcionamiento de los mercados. Propone 
lograr un mayor progreso en la disminución de las regularidades de los -
mercados financieros y facilitar el acceso a los nuevos mercados e impu! 
sar el c11ecimiento de las importaciones. 

Italia comentó que es necesario proporcionar un particular énfasis 
a los incentivos para crear industrias peque.fías y medianas especialmente 
en el campo de la alta tecnología y promover el empleo especialmente para 
los jovenes. 

Canadá impulsará actividades empresariales, con énfasis en los sec·
tores comerciales pequeños y medianos. 

la Comunidad Europea da alta prioridad al logro de un mercado inter
no genuino sin barreras, el cual eliminará rigideces y generará una nueva 
expansión econ6n.ica. 

Relación con países en desarrcllo 

Expansión sostenida, tasas de intereses mas bajos, mercados abiertos, 
mantener financiamientos en cantidades y term.:inos apropiados, son escen~ 
ciales para que los paises en desarrollo puedan lograr con crecimiento -
saludable. Promoverse financiamientos de largo plazo mas estables, tales 
cano la inversión directa de los paises industriales. Mayor cooperación 
entre el Fondo Monetario Internacional y el llaneo Mundial para el respaldo 
de las políticas de los paises deudores. Así corro rrovilizar los ahorros 
internos y·asegurar un uso efectivo de los recursos y un desarrollo de _-;:: 
largo plazo saludable. Se debe considerar la liberalización de las res-
tricciones financieras de esos paises con base en consideraciones indivi
duales. Hay preocupaci6n por la díficil situación de hambre y sequía que 
enfrenta el peblo aficano. 

Debemos intensificar nuestra cooperación con los paises africanos --
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para ayudarlos a desarrollar su potencial economico y una estrategia ali
mentaria a largo plazo. Pranover incrementos en la producción de alimen
tos ofreciendo insumos tales como semillas, insectisidad y fertilizantes. 
Es necesario examinar el estableci'Iliento de una red de investigación so-
bre granos de zona seca. 

Sistema Comercial Multilatér'al y el Sistema ~bnetario Internacional 

El proteccionism::i no resuelve los problemas, los crea, es esencial 
un mayor avance tangible en el relajamiento y desmantelamiento de las -
restricciones ccmerciales existentes. Sería úl til que se realizará una 
reunión preparatoria de representantes oficiales en el selo del G/\TI. -
Es esencial mejorar el funcionamiento del sistema monetario infernacio
nal. 

Políticas Ambientales 

Cooperai0 con problemas ambientales como desechos de ácidos y la con
taminación del aire propiciada por los vehÍculos de motor: Cambios cli
matologicos, la protección de la capa de ozono y el manejo de ·sustancias 
químicas tóxicas. Debe fortalecerse la protección de la tierra, del agua 
y él mar én particular de mares regionales. la. Ciencia y tecnología - -
deben contribuir a la reconciliación de la protección ambiental y él -
crecimiento eoonomico. Debem::is trabajar con los paises en desarrollo pa 
ra evitar desastres y daños ambientales a nivel mundial. -

Ciencia y Tecnología 

Estamos convencidos que debe ser impulsada la cooperación interna-
cional en investigación y tecnología. Se iniciará en breve discusiones 
sobre J.a cooperación intergubernaméntal para el desarrollo y utilización 
de estaciones espaéiales permanentemente tripuladas. 

EL GRUPO DE LOS 24 

En dicha reunión se examina la situación economica mundial. Si --
bien la eccnomía mundial ha registrado una expansión en 1984: 

Incluidos los desequilibrios de la balanza én cuenta corriente. 
El deterioro del nivel de vida en el ·mundo en desarrollo. 
El desempleo en ·europa. 
El proteccionismo y el carácter desigual y precario de la recupe-
ración. · 

sugieren qué la situación actual da m::itivo como inestable e insostenible. 

Preocupación en: 

- Disminución de las corrientes de recursos a los ~ses en desa--
rrollo. 

- Situación de la deuda. 
- El crecimiento del proteccionismo 
- El elevado nivel de los tipos de interes. 
- Falta de alineación y la inestabilidad de los tipos de cambio. 

Muchos países en desarr:ollo se caracterizan por tasas de crecimiento 
bajas o negativas, creciente desempelo, ingreso por capita.en descenso, -
reducciones de la inversión, relación de intercambio desfavorable, fisca
les de liquidez. 
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Hay necesidad de mantener tasas de crecimiento adecuadas y duraderas 
en esos países y de ccordinar sus políticas cconomicas, en ¡:articulai', las 
monetarias·y fiscales. Se solicita a·los ¡BÍses industrializados a que -
tomen medidas urgentes ¡:Bra reducir el proteccionismo, amplíen el acceso -
de las exportaciones procedentes de ¡Bises en desarrollo, reduzcan los ti
pos de interes y liberalicen el acceso a sus mercados de capital. 

Pese a las duras medidas de ajuste en los países en desarrollo deu-
dores y de las importantes reprogramantes de la deuda, el servicio de la 
deuda externa sigue imponiendo una carga muy pesada. Hay una necesidad :: 
urgente de adoptar metodos de ajuste positivos con un crecimiento sosteni 
do del ccnsumo interno, el producto, la inversión y la exportación a medI"o 
y largo plazo. 

la necesidad mediante un creciente volwren de financiamiento que 
incluya en ¡:articular corrientes a largo plazo en condiciones concesiona
rias a los ¡Bises de bajo ingreso. Se preste atención especial a los -
paises de Afl"'ica al S= del Sahara que vienen padeciendo el descenso de -
la producción cuya ca¡Bcidad de crecimiento y ajuste se encuentra grave-
mente limitada por el recucido acceso a los mercados de capital. Se exige 
la responsabilidad comun de deudores y acreedores, simetl:"'ia en el ajuste 
y empeños de cooperación para problemas de la deuda en el ámbito global.-

Considera=n que los pagos de servicio de la deuda no deben absol:"'ber 
una proporcion desmedida de los ingresos de exportación y que los acree-
dores oficiales del Club de París deben aceptar rep=grarnaciones multi-
anuales. Se estabezcan servicios especiales en el Fondo 1-bnetario Intel:"' 
nacional, mediante mecanismos como la Cuenta de Subvención de intereses
y la ampliación del servicio de financiamiento compensatorio de modo que 
pl:"'Opol:"'Cione recursos adicionales para aliviar el servicio de la deuda. 

Preocupación pol:"' la disminución de las corrientes de capital a los 
países en desarrollo en los ultimes años. ·Que se aumenten las cuotas eñ 
el FMI de modo que, como pl:"'Opol:"'Ción de las importaciones mundiales vuel
van pol:"' lo menos a los mayores niveles histol:"'icos. 

Gr>an insatisfacción ante la dl:"'ástica l"'educción del acceso formal y 
efectivo a los recursos del fondo, incluidas en acceso a los servicios:: 
especiales. El papel de la inve,sión pl"'ivada dil.-oecta puede ser importan 
te particulannente como fuente de transferencia de tecnología y conocí-= 
mientas técnicos. 

Los organismos de crédito a la exportación deben cerciorarse de que 
sus reclll:"'Sos se suministran para el desarrolló de los paises en desarro
llo y no solo para fomentar las exportaciones nacionales contempladas -
pol:"' sus gobiel:"'nos. 

Importancia en el fomento del desarrollo económico, aumentando la -
pr'Cductividad y por tanto contl:"'ibuyendo a elevar lós niveles de vida y -
aplical:"' la pobreza en los paises menos desal:"'rcllados en el mundo. 

Se debe tener en cuenta la contribución de la Asociación Internacio 
nal de Fanento a los países de bajo ingr.esó mediante elevadás transf ereñ 
cías netas; eficaz utilización de los reclll:"'SOS, alivio de la pobreza y:: 
·suministro de asistencia técnica. Preocupa la intensificación de las -
medidas p=teccioniStas y disérim:inatol:"'ias de los paises industriales. 
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No solo se han impuesto restricciones comc1'Ciales en los sectores -
trac..liciond.]JrK~nte p1utegidos sin:) también 1--::n IlUl!VOS seclo1'2s. Es esccncial 
se ctunplan tojas l.:is m0Jidas de intereses r:r:i.r..1 lü:_j p:tiscs e.11 dcso.rrollo -
acon:ladas en la ronda. de Tokio y tcxlos los den1as a,;pcctos del actual prD-
grama de trabajo del CATT. Se solicita a los países dc::;.:u--rollados qu<= 
ct.nnplan con prontitud su compromiso de supr'C2sj6n dr2 las medidas que no se 
luyen en consonancia con el G/\TT. 

Un objetivo 1J.:5sico sería la arnpliaci6n significativa del acceso de 
las exportaciones de los países en desarrollo a los mercados de los paises 
desarrollados. Dichas negoeiaciones corre~iales específicas deben estar -
l:imitadas al canercio de productos solamente y deben aba~ar los bienes -
manufacturados y semi elal:orados asícomo los productos agrícolas y de re-
cursos naturales y debP.Jl incluir los barreras tanto arancelarias como no -
arancelarias. 

También se señala que el financiamiento multilateral no debe quedar 
incluido a lás condiciones impuestas. 

EL CLUB DE PARIS 

Esta representado pcr los gobiernos y bancos acreedores mis importan 
tes del mundo, y es interesante analizar los terminas en que en noviembre = 
de 1988, I'olivia negoci6 su deuda, para que en casos extremos, sea un ante
cdente parB. cualquier otra negociaci6n de un deudor latinoarrericano. 

I'olivia logr6 una renegociación con el Club de Paris que le permiti
rá un alivio de 7 afias .en el ¡::ago de su deuda total con los ¡::aises desarro
llados de casi 1.100 millones de d61ares. A pesar de no haberse aceptado la 
propuesta I'olibiana, la reneg=iaci6n result6 altamente favorable. Duram:e 
los próximos 7 años I'olivia no pagará intereses ni capital por el total de 
su deuda con las naciones indust-rializadas y solo después de 11 comenzará -
a amortizar el capital. 

Con base con esos tcrminos esta renegociado su deuda con Argentina y 
Brasil que totaliza igua]mente 1,100 millones de dólares, la deuda externa 
global de I'olivia es de 4,600 millones de dólares. 

En el Club de Paris solo se discuti6 la reestructuración de la deuda, 
pero que los intereses deben ser re.negociados con cada uno de los ¡::aíses -
acreedores. Estuvieron presentes con esa reunion representantes del H1I, -
del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, lo cual debe -
ser ratificado en negociantes bilaterales con cada uno de los acreedores. 

la reestructuraci6n permitirá a P.olivia un alivio de 100 millones -
de dólares pcr afio. La réestructuraci6n excepto a créditos bilaterales ob
tenidos desde el 31 de diciembre de 1987 y que sin embargo sus obligaciones 
por este concepto ascienden solamente a 6 millones de dólares anuales pcr -
capital e intereses. 
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E. N3.quiladoras e _Inversj.ón F.:·:t-ranjcro.. 

Lac prfo>en:is scudcx~1quiladoras se instaJ.aron en 1963-1951¡ en Ciudad -
Jüárez, 01ih., prjncip--:i.lJno.nte d0 fabricCición de rop.:-i. 

Realrnente empezó el auBe en el país a p:irtir de 19GG. 

Las maguiladoras se presentan en lu econcmía internacional: 

J..- Al suspenderse la convertibilidad d6lar-oro, se provocaron dese-
quilibrios monetarios, éste cambio _im1:orta.nte de los flujos monetarios, in
:fluyó en la pr·om::ición y desarrollo ele las mCJquilacloras. 

2.- Ante el cambio ele la estructura clel capital internacional (proceso 
de intern,ocionalización clel capi·tal) . 

3.- Con el cambio en la especialización clel h'abajo; lll'lyor división -
del trabajo. 

4 • - Aumento en la ccmpetencia internacional. 

Para ello, la e.E.E., E.U. y Jap5n ayudan en la transnacionalizaci6n 
de empresas y con ello a la internacionalización de empresas maquiladoras.-

En los cincu¿ntas se incorporan a la economía mundial, los NICS (nue
vos países industrializados), que orientan su economía hacia los países in
dustL'ializados , y se bene:fician en mayor proporción a base clel intercambio 
cc:mereial; y no por ventajas canpara.tivas o de dotación de recursos, o sea-;
ª tL'avés de la productividad (ex'j)lotación de la mano de obra). Con t"lrr'r!os 
de labores de 14 a 18 horas, así se instalai-x>n las microindustrias que des'.:: 
pués se conocieron cerno maquiladoras. 

El ensamble de manufacturas, el proceso de subcontrBtaci6n interna.cío 
nal es la base de los NICS para su desarrollo económico (la organización _::: 
sociopolítica es autoritaria o militarista). En las maquiladoras se ocupa 
la capacidad ociosa de los países en desarrollo. -

fu Taiwm, Sin¡;upur y Corea han logrado producir semiproductos para -
las manufacturas, no :fue solo ensamble, aprovecharon las cadenas producti--· 
vas. fu cambio Japón su orientación :fue di:ferente, utilizó la mano de -
obra barata, la es¡::ecialización se beneficia vía la inversión extranjera.di 
recta. En esa época hubo la Rhoncla Kennedy JXll'ª negociar las manufacturas -
en el GAIT. -

m los .sesentas, Estados Unidos se preocupa. por la '.!:'€Conversión indus. 
17'ial; desplazando su capital al Sudeste Asiático - a Europa, su integra-= 
ción vertical la hace internacional favoreciendose por las condiciones y 
costos. 

México a~ció en el escenapio internacional como una opción más en 
el grupo de países en desai'J.'Ollo, debido principalmente a: 

1.- Canparte la :frontera con Estados Unidos el primer país del sistema 
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capitalist..:i, y con el que. se C()illL'.l'cia un GO"'o tl~ la:.~ e,:-q:x:n:Ttaciones de ~ ....... 
Méxic...'O, éste l:Ímite geo;i:ráficQ cc::-na;ni:c~J..ít:!ni:c 1•:·; iicLiva. 

L. - Abw1dancia en mano dr~ obra bar\Tt>J.. 

3. - /\bate~ costos de f'lctc~3 y 1n::m? ~e olxn1, pr,::-rm.i:ticJ1do que oU"'Os -
países ex1:ort1...::.11 a Es·tados Uni do:J JY.JT"' M·2zico. 

El primer gru¡X> de maquil,1do,_,as es ins·taló en Ciudad JufüBz por: 

1. - .Ahí se inició el Pro¿:pank-:i Nacional de Maqui L.1dorias. 

2. - El regreso en 13ran afluencia ¡X>r esa frontera de braceros. 

3.-· Es¡::ccializac.ión de la r.iano de obra (disponibl<e y liberada) 

4. - Condiciones favorables de in fraestructtn,a. 

5.- Había .inversionistas potenciales. 

6. - Textil porque era el rn<21"'Cado de mayor de1nc-:mda y requería uso -
intensivo de mano de obra. 

7.- la alta generación de empleo, la primera dió 500 empleos. 

En la actualidad el 82 por ciento se localiza geográfica.-nente en la 
frontera norte. En 1966 se instalaron en total 12, actualmente se encuen::
tran ubicadas en el país 1275 (hasta octubre del año pasado). Se persigue 

fortalecer econan.ica'!lente la frontera para revalorizar la soberanía y con -
ello se fortalece social y politicamente para que generen divisas en las -
transacciones canerc.iales. En Tijuana hay LJOO y en Ciudad Juárez hay 280; 
en Tamaulipas hay pocas por el aspecto laboral. 

Antes dejaba éste renglón 100 millones dedólares (neto), en 1988 -
dej6 2000 millones de dólares. 

La inversión de Estados Unidos reprcsen·ta el 95 por ciento del ·total 
de ma.quiladoras instaladas en el país, y los princi.pales mercados son: - -
t:alifornia, Texas , Illinois e Iowa. 

México hace cinco años ocupaba el octabo lugar mw1diaJ., a110ra es el 
tercer importador-€xportador vía maquiladoras. Act-ualmente hay quien -
aprovecha el S.G.P. y esto favorece a los insumos mexicanos (35% de compo
nentes nacionales). Sin embargo solo consUIJE el l. 5% del total de .insunos, 
aún no sa-nos canpetitivos en la mayoría de la materia prima que procesan. 

Las maquiladoras en general operan cano centro de costos o sea se -
financian fisc.almente, vía impoPtación temporal y reexportación. Sus cos
tos son de: flete, aJmacenaje, servicios y mano de obra. Solamente tienen 
obligación de vender divisas al equivalente del monto por gastos de opera
ción, que del total n=presenta el 10%. La mano de obra es subsidiada, en 
razon de que su costo esta por abajo del nivel de inflación. El valor - -: 
total de mercancías es lO veces :superior a las ventas de divisas por gas-
tos de operación. En algunas ramas los procesos se han canplicado por la 
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tecnología, moton3G y ,1p.;_..1J. .... ,:rtos clcc-tr-5nico::-:; ~ contPu tan do ror el lo, a m:::1no 
de oür-..::i masculir1d .. 

Por lo me.nos el 80 9..; de los tn:.ibaju.don~s de: m:1quiJudo11..1s tit-~nen con
t-nJ.tos privado~:;. Pucdc~n vender en el mercado rhJ.cional h:is·ta. un 20~:-, d1~ ~-:.ti 
producción illll..kJl. J_¡x.:; centros de co:.; to no T'<::¡.o:r't<:.m utilid.Jdes, v e~; con

V.J:nientc que c;c J1_~:.:-; !:->olicite riuc ck:~j1-::n una parte o r.~l total de ::Ju:_-; rLivj.sa:·; 
i=orquc ~:;on QXrortaUon.:.~:.: cve:.ntu:-lles. 

La rnaquilLldorn. es Lnld. in:-;et.,..::ión eficiente a la econom.:Íél. :i.rrb.!rncicio
nal; en lu p:!....,áctica es til'la altcrn<J.tiva inmcdi.J.:ta, ~;obr-:=.?todo mir.:.rrtras no -
haya la recuperación debida de la econan:í.u., es lci actividad que mJ.s se --

ar..ega al ccrncrc.io práctico, J:x?rD se corre el ricsr,o de qLE~ se CCJnsoJidc -
como enclave. A las maqu.iladonJ.!:; no les es csce.nciaJ. la presencia de - -
México en el GA'lT ]XJr"1ue no están regul.:idas, son servicio:;. Sin embargo, 
México ha suscrito convenios vía Có:iigo Arrtidump.lnr,, su crccjm:i.ento es en 
razón a la pranoción de la .inversión extranjera. Eh la Nueva L:!y de Co--

IJBrcio de Estados Unidos no se contempla afectar ¿i las m:iquiladoras. 

D. régimen de Irn¡xiio tuci6n Temporal esta l"'eguJado por: P I'J.'LX; D2p5si_ 
to Industr>i.:il; y el Prograrnil Nacional de Maquiladoras. 

llis determinantes a futuro son: la polítio.1 salarial mexicana y la 
política comercial americana. Asimismo, las plantas r,emelas son una buena 
opc1on, JX>rque les conviene a las cmpresü.s estadounidenses, µJ.recido se -
inicia:i--on hace 25 a.fíos las mo.quiladoras. 

El Prugrama. de Maquiladon:.1s se circtmscribe: 

A) . -· Concepto y Operución de la Industria Maquiladora de Exportilción. 
Se concibe a w1a empresa maquiladora de e:-:portación, pc"Tsona fí:>ica o mo
ral, nacional o extranjer>a fonnada de acuerdo a las leyes mexicanas, a 12. 
que la Secretaría de Com=rcio y Fomento Industrial (SECOFI) le apruebe W1 
programa de operación m'lquiladora y exporte, e..-1 general, Ja totalidad de 
su pro::lucción. 

La operaci6n de wia maquiJadora consiste en 1 proceso industrial o 
de servicio destinado C\ la transfornnci6n, fabr'icación o n=pareción de -=
mer:ca.ncías de u1•igen ex°b.'éUljerJ isnportadas i:-emp.:.;raJmente para su exp:>r-ta

ción ul terioi0 • Ya apn:ibado el progParr.a de m-:iquiladora, se ¡xxinJ. :únportar 
temporalmente, libn= de impuestos y restricciones: 

l. - Las materj_as prim:is y auxiliares, que ~;e utilio~n eii la procluc
cion, así también envilses, material de empaque, etiq4etas y folletos, - -
ésto puede permanecer en el país p.:n,, 6 meses o más tiempo si es necesario. 

2.- Herranúentas, equipos y accesorios de producción y seguridad in
dustrial, manuales de trabajo y planos industriales, equipo de laboratorio, 
medici6n y prueba ¡xira el control de calidad y para capacitaci6n de su peP 
sonal. Todo esto puede permanecep dentro del territorio nacional durante -
el tiempo que esté en vigor el programa ele maquila autoriza.do. 

El total de su p1°oclucci6n deberá exportarse, aunque la SI:COFI podrá_ 
autorizar que el 209ó o un porcentaje mayor se venda localmente. 
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L:i operación se materializ.J. juridicame.nte ¿¡ TI.""'avés de~ tm contruto de 
tn.:iquila, celebrado e.nt1,2 la casr:1 n~citr.i.:: y la Hk-"1quiJ.adon:i,dC?..ntro ele f~ste -
jnsti-irrn·.-::nto qut.."".'d·1 p:1ct2do, ent.1.""'C o-tras co:: .. Js., qur~ el precio Jcl servicio -
de lu m.:iquil-:t lo Cí1!l:-~tituyc t::l C0[3·to ele prDducción o valor a.~rcr,·udo en M.~
:.-:ico nés un 1:'º de uti1.i.cl.J.d 'lU(") ;:/2ncr..1lm.zn-te var:íu del ?. al 5 ~~. 

2) Vender divisas a Luncos dC!l país, al tipo de cumbia controlado vi 
gente en la fecha de> op3ración, por el equivalente al irnpoi>te en moneda na 
cional a que asciendan los pagos quce efectúen al imp:>rte en moneda nacional 

a que asciendan los pagos que efectúen por sueldos, salm'ios, arrendamientos 
(excepto los derivados de financiamientos cexteriores a los arrendadores), -
adquisiciones de bienes que no sean activos fijos, contriliuciones fiscales, 

oontrataciones de servicios de origen nacjonal, prim:'ls de seguros y fianzas, 
los intereses y demás accesorios coi>respondientes a financiarriientos pagade
ros en moneda nacional. 

3) Infonnar d-entro de los 15 ciías hábiles de cada mes, al Banco de -
l·\§y.ico y a la SECOFI, las ventas de divisas efectuadas en el mes anterior -
a los bancos, y los montos en moneda nacional que se destinaron a pagar por 
cada uno de los conceptos sujetos al contn:il de ccm1bios. 

4) No efectuar, en el extranjero o en divisas, el p:i.go de los concep
tos sujetos a contrDl de ca~bio, ni realizar' operaciones de cambio de divi 
sas por meneda nacional oon ¡:prsonas que no sean bancos del país. 

5) Se deberá conservar por 5 años la documentación canprobatoria de 
la venta de divisas. 

Cabe destac= que las exportaciones de las maquiladoras no están su
jetas al control de cambios, por lo ql:'e no existe la obligaci6n de vender -
las divisas derivadas de las exportaciones ni tramitar los canprcmisos de -
venta de divisas (evd); sólo se venherán hasta por el rnon:to de los conceptos 
al mercado controlado. 

B). - Comportamiento de la Industria Maquilad01'a de DqXlrtación. 

Eh situación actual la economía mexicana p1'Csenta ciertos desequili
brios por lo que la industria maquiladore representa una de las alternati
vas pi:IITi corregir dichos desequilibrios. En este tenor el gobierno mexica 

n::> ha instrumentado toda una serie de medidas que coadyuven al impulso de ::
esta :iJ1dus·tria. 

Dasde la década de los años 60s las autoridades correspondientes han 
intentado fanentar la jndustria ele ensable, debido, entre otras ()()sas, a -

que por aquellos afias se tenninó un ()()nvenio de bracesos establecidos con -
JDs Estados Unidos, esto provocaba el desempleo de un gran número de traba
jadores. Actualmente se le está dando impulso con la finanlidad de corregir 
el desempleo, el bajo crecimiento económico, escasez de divisas, tecnologías 
atrasadas de producci6n, y un persistente defici t en la balanza de pagos. -
PilrB. esto se han establecido diversos estímulos de tipo físcal y financiero, 
mismos que se ce.mentan más adelante. 
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Es iJnJX>Pta11tc mc.ncionu.r que .la.s compc11uas rnr:Jquiladora~-J que. más han -
b::nefic.iado con los cstÍJnu1os implantados, son las de orjp,en 11ort:~~,-1nv~rj~a
no. F~:;tcY-. I-,_,nr.:::f ici.:.·s :_;....; J<-::riva.n de contar con una línea Jiirií·b·Dfó ~ lo -
cual h.Jce q1H~ 1 o:; ele- 1Y>.?u1spo!:"tc Gi t.re J.ac~ zr ... 11111'-; 1na'.]Ui.l.:ic:!o1\J::; y lu::; 111c1 \...-:d-

tlos de cons1.uno en estados Un.i.dos se,1n mucho m:J..s bu. ios qu(~ t'.11 Jo;:; c'<:L;os ch::? 
ot1"'.JS nacioncc qu~~ pn.J.cticu.n e.s·ta activjdad. /\sí tarnb.ién lci cercanÍ.::l - -
r;cogrúfica. permite ccon:tü1ar e.fic:i.<2nterne.nte J.¿ü_; Of":~rr1cionc:..> d~ J.2s .firmas_ 
m:J.t-Pices norteamcric.mds fabrjcantes de lo~:; m:lterjalc:-:; v lar::. arrn.idoras fi
lial~s. No obstante, el atn.1ctivo m'.'is j1n¡-ort,:tntc ck; .1;1~1-alc:ir· una r.:.mpresa __ 
mu.quiladora on México con.sj ste en los bajos co~;to:·~ cic 1:n110 di.: olnu. 

Para ilur~tn1r e::.ta aseveración r:.X)dcm0.'..3 mcncion_1p que en c.1. ai"ío de --
1982 el salario de un tix.l.bdjador prcrnedio scnri cal í.f.ic.1clo en la z1Jna fronts:_ 
riza, jncluyendo las prestaciones, epu. tm f)()CO má.s de 2 dólares por hora, -
pero ca110 resultado de la rápida depr'eciac_i.ón del pe>~o fre.nt" .:il dólar, h.:i 
~hecho que en los meses subsecuentes el prurn.~Jio sea alrededor de tm dólar 
p:rri hora, lle_e;ando actuaJ..n:e.nte, a COtiZ.3.T':3e en r:¡romedio ror debujo de -
éste. 

L3. industt'ia maquiladora recibió un fuerte impulso en el ano de 1965 
a través del Pro8T'Cl1Ila de Industr-inlización de la Fro;itctu, d cual ¡:xenni-
tió la entrada en franquicia de maquinari.:i, equipo y componentes pura -
ensable a una franja terPitorial de 20 krns. de ancho a lo largo de la línea 

; . .'fronteriza, siempre y cuando esos productos fueran reexp:::irtados ~ A.simis.rr-o, 
en el año de 1970 se cJirlplió el ulcwnce de esta jndustr•ia, Ycl que se exinúó 
a las empi...,esas del requisito de propiedad mayoritar.ia me;d.cana y se penni
tió la entrada de maquiladoras en el interior del país. J:stas excepciones 
no abarcan a la rama téxtil) . 

Esto ha ocasionado que la industria de ensable mucstn'! un . cPeciiniento 
muy dinámico, ya que de 1S65 a 1986 el número de empresas aumen-tó de 12 a -
.900, mientras que el número de trobajadores lo [Li_zo de 3,000 a 250,000. -·

. (vease cuado 1). 

El valor agregado por el conjunto de la jndust1'ia maquiladora de ex-
portación ha mostrado un desarrollo favorable ya que pasó de 10 a 1,600 mi
llones de dólares ent-re 1966 a 1986, exceptuando los años 1977, 1982 y 1983 
en que se registran::in variaciones negativas (vease cuoidrD 2) debicb, entre 
ob. ... as cosas, a contracciones del mercado norteam-2ricano, así como a la ines 
tabilidad cambiaria mexicana (por las devaluaciones de 1976 y 1982). 

~ido a su dinámica la industria maqui.lador'<l ha tomado gran import~ 
cia =mo fuente 3eneradora de divis.:is, así también conn creadora de empleos. 
En 19 84 empleó un prcmedio mensual de 200, 000 personas, esta cifra tal vez 
no es muy grunde si se le compara con el volwnen glob~l de la ocupación del 
país (27% del total de aseguPados en el Instituto H2xicano del Seguro -
Social), per'O si se le canpara con el por'Centaje de empleo en la industria_ 
manufacturera nacional reppesentada un 2L9, 28.l¡ y 38.90.0 en lo:; ¿¡¡]os 1982, 
1983 y 1984 respectivamente. Por las mismas carB.ctePísticas de la indus
tria de ensamble, ésta empea a un mayor núrrero de muj ei°'eS que de hombres. 

L3. composición estructlll'.'al de dicha .industria está orientada basica-
mente hacia el montaje de accesorios, nac¡u.inaria y equipo eléct-rico y elec
trónico, le sigue en importancia, equipo de t-ransporte y maquinaria no -
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eléctrica, te>.."i:il y vestimenta, muebles y accesorios de nudci:u y mc;üll y 
fina1mentc ju!';Uctes y ar1:Ículos de¡:oPtivos. 

En otro onjen de ide.:is rodemos decir que debido a las dificultadc:o que hél 
pr-cserrtado cl sector cztcr•no' princip...:]Jn:ntc Ci rartil' cJc 1982' el r-égüncn 
actual le h:i conf0r.ido un cill:--dctcr pr101'1t,11•io. De ·tal Il1<J.ncra que el Plan 
nacional de DcsarrDllo (l'ND) contempla la Cl"Cación y fortcüec.imícnto de 
p·lantas nacionales de partes y com1:onente!:-; corno p1uvccc-lorcs de la indus-
tria lllilquiladora de e:q:ortación. Se pr'Ct:ende que dicha industr.ia logt\2 
W1él mayor integración nacional, con la finalidad de constituir en los r:sta 
dos de la fp.)ntC!l"'.:.1 Norte una jndustrja verdaderamente e:;.:p-..J1,.tado1...,a, lir;ada = 
estrechamente al upcirato pn::>.clucU.vo nacional. 

El Decreto para el Fomc..,to y Operación de la Industria H'lquiladoru de Ex-
]X)rtación de agosto de 1983 reúne lus dis:¡:osiciones nonrativas y de estímu
lo rclativas a esta actividad. En este sentido los objetivos de la cst.-1.Bte 
gia actual son los siguientes: 

1.- Incrementar' la generación neta de divisas (apegándose a.l conttul de 
cambios) 

2. - Prom:iver la genet\3.ción de empleos 

3.- Fomentar' la CD2ación de r.uquiladorn.s en el interior del f>3.ÍS cxceptuai:i_ 
do lu.s zonas de coúcentración industrial 

4.- A¡:oyar el establecimiento de compañÍas que empleen tccnolof;Ía de punta 

5.- Estimular la creaci6n de empresas nacionales que abastezcan a las ma-
quiladoras. Así tariibién se pennite que las empresas ensambladoras ven 
dan Justa un 20% de su ·producción anual en el interior, siEmnrc y cuañ 
do no se produzcan en cantidad ·suficiente bienes similares .el1 .::1 re.crea 
do local y no obst-ruyan los prograrras oficiales de inversión e.xtra.nje::
ra y se hayan pagado los 2r'anceles e :impuestos correspondientes. 

Para el logro de estos objetivos se han instrumentado trrkl. serie de estímu-
los oficiales, tanto para la indust-ria nciquiladora como pol.r\'l. las empresas -
nacionales alustcccdoras de aquellas; a saber: 

1.- Dism:inución o eliminación de los :impuestos de im¡:ortaci.ón de nHquina-
ria, equi¡:o y materias primo-..s. 

2. - Exención del pago del impuesto al valor agregado y el gravamen sobre -
las utilidades. 

3. - Inaplicabilidad de. la legislación lll2Xicana sobre invenciones y marcas , 
inversiones edtranjeras y ·transferencia de tecnología. 

4. - Concesión de certificados de origen nacional para venderse en !'1.ADI y 
beneficiarse del t-ratarniento arancelaJ:'io preferencial, en caso de que 
los productos maquilados tengan tm contenido nacional de ¡:o:• lo menos-
20%. 

Asimisrro el Programa de Fomento Integral a las EA'JJOrtaci.ones (PRc'rIEX), con 
templa apoyos institucionales, financieros y de pronación, entre los que -
destacan: 

172 



1.- Establecimiento de tolsas de =nh'atuci6n y subeontratución p:rrn que -
empresas nacionales P°"-1Uefia!3 y mcdi.:inas fw.briquen inswn:is p.1.rv1 las ma
quiJ.=;¡Jor.-:1~>. 

2 .- Heconoci1nient:o de cx¡::ortadore~-; a los proveedores n.:Jc-Íona.les de las 
plantas cn~ambladoro~.;. 

3.- Prumoci6n de mucstrus anuales de insLmKJs nacionales p¿:tra las rro.quiJ.ad~ 
ras. 

4 .- Impulso a la c:onstrucción de p~u~ucs indust11.i.alcs y de conversiones en 
este IBJOO. 

5 . - Financiamientos pref erenciales a través del Fondo para el fomento de -
Productos t·Briufacturados (F'OMEX) a E!IItSamlxi.doras con capital nByorita
rio mexicano. 

Después de analizar lo anterior, no debem::is considerar a la indust.--ria maqui 
ladorá de exportación de una forma aislada y marginal o como una solución -;:: 
=yuntural a un pn::iblema de desocupación regional, sino rrás bien se debe 
concebir =mo una actividad que constituya un factor de modernización y ere 
cimiento para la industria, asimismo deberá =ntribuir al desarrollo de las 
ventas de productos manufacturados al e.xterior y =ntribuir en el proceso -
de descentralización de la actividad económica y ampliar las fuentes de em
pleo. 

Asi también no debemos olvidar que para lograr es.to Últino será necesario -
cambiar las actitudes prevalecientes entre los pt"Dduétores locáles en cuan
to a la calidad, la pn::iductividad, el respeto de las =ndiciones de los =n 
tratos, y el cumplimiento de las nonnas y usos comerciales internacionales-:
Se deberá también crear un sistema de transp::irte rrás eficiente, capacitar -
obreros, "técnicós y personal administrativo y sobré todo mejorar las oondi
ciones labclrales que prevalecen en algunas empresas, y finalmente se tendrá 
que evitar el congestionamiento del tránsito de personas, carga y trámites-
en las aduanas. · 
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LUGAR CIUDAD 

1o. Cd. Juárez, Chih. 

2o. Tijuana, B. c. 
3o. Mexicali, B. c. 
4o. Nogales , Son • 

So. H;itamoros, Tarnps. 

Subtotal: 

Las demás 

Total Nacional 

___________ ._._ .. _, ·- ... , .... , 

LDCALIZACION DE lA INDUSTRIA MAQUilAOORA POR PRINCIPALES CIUDADES 

( 1983 - 1988 ) 

1983 19881< 
No. DE. REPRESENTACION No. DE REPRESENTACION 

EMPRESAS PORCENTUAL EMPRESi\S PORCEN'IUAL 

149 23.6 285 18.2 

140 22.2 373 23.8 

60 9.5 151 ·9,5 

44 6.9 66 4.2 

41 6.5 86 5.5 

434 68 .9 961 61.5 

195 31.1 601 38.5 

629 100.0 1,562 100.0 

TASA DE CRECIMIENTO 
(1983-1988) 

13.8 

21.6 

20.2 

8.4 

15.9 

17.2 

25.2 

19.9 

fUEMTE: Dirección General de Estadística.-INEGI.-S.P.P. 

'°' Direcci6n General de Promoci6n Industrial y Desarrollo Regional. -SECOFI. -Datos estimados con base en el 
creci'l'.iento promedio mensual· observado en 1987, de las ·cifras proporcionadas por INEGI. -S.P.P. 
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LUGf\R CIUDA.D 

lo. Cd. Juárez, Chih. 

20. Tijuana, B. c. 

3o. Mexicali, B. C. 

4o. Nogales , Son, 

So. M3.tamoros, Tamps. 

Subtotal: 

Las demás 

Total Nacional 

LOCALIZACION DE LA INDUSTRIA M.l\QUILA.!XJAA POR PRD~CIPi\LES CIUDADES 

( 1983 - 1988 ) 

1983 1988•': 
No. DE. REPRESEJITACION No. DE REPRESENTACION 

EMPRESAS PORCEJITU.l\L EMPRESAS PORCEN1UAL 

149 23.6 285 18.2 

140 22.2 373 23.8 

60 9.5 151 9.6 

44 6.9 66 4.2 

41 6.5 86 5.5 

434 68.9 961 61.5 

195 31.1 601 38.5 

629 100.0 1,562 100.0 

TAS.A. DE CRECIMIENTO 
( 198 3-1988) 

13.8 

21.6 

20.2 

8.4 

15.9 

17.2 

25.2 

19.9 

FUENTE: Direcci6n General de Estadística. -INEGI. -S . P.P. 

'°' Direcci6n General de Promoci6n Industrial y Desarrollo Regioral. -SECOFI. -Datos estimados con base en el 
cre::iir.fonto prorr.edio rr.cnsual. observado en 198 7, de las cifras proporcionadas pc·r INEGI. -S. P.P. . 



GENERACION DE EMPLEOS EN lA INDUSTRIA MAQUI!..ADORA POR PRINCIPALES RAMAS DE 

ACTIVIDAD ECONOMICA 

( 1983 - 1988 ) 

1983 1988i' 
LUGAR RAMA DE ACTIVIDAD PERSONAL PARTICIPACION PERSONAL PARI'ICIPACION TASA DE CRE 

OCUPADO PORCENTUAL OOJPA!Xl PORCENTUAL CIMIDITO. 

lo. Materiales y accesorios eléctri 
cos y electrónicos. 52 ,203 30.1 102 '702 26.4 14.4 

20. Equipo y accesorios automotri-- 25,593 14.7 76,045 19.5 24 .3 
ces. 

3o. Maqu:inaria y aparatos eléctri--
cos y electrónicos. 42,616 24.6 61,901 15.9 7.7 

4o. Prendas de vestir y otros pro--
duetos textiles. 18,051 10.4 37,964 9.7 16.CJ 

So. Muebles, partes y otros produc-
tos de madera y metal. 5,488 3.1 19,273 4.9 28.5 

Subtotal: 143,951 83.1 297,885 76.6 :iS.6 

Las demás 29,177 16.9 90,697 23.4 25.4 

Total Nacional: 173 ,128 100.0 388,582 100;0 17.5 

FUENTE: ·Direcci6n General de Estadística, INEGI.-S.P.P. . 
'' Direcci6n General de Proriioci6n Industrial y Desarrollo Regional. -SECOFI. -Datos es·l:imados con base en el 

crecimiénto promedio mensual.observado en 1987, de las cifras proporcionadas por INEGI.-S.P.P. 



P.fu 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988•': 

MEXICO . 
PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS RUBROS INDUSTRIA MAQUILADORA, TURISMO, TRANSACCIONES 
FRONTERIZAS Y OTROS, EN RELACIONAL TOTAL DE INGRESO DE DIVISAS EN CUENTA CORRIENTE 

1983 - 1988 1'' 

Industria Transacciones 3/ 
Total de Ingresos Maquiladora Turisrro 3./ Fronterizas 

(l1illones de Dólares) % % % 

27 092.6 3.14 2.28 4.56 

28 503.2 2.87 4.15 3.87 

32 902.3 3.51 3. 96 4.04 

30 774 .• 4 4.12 3.43 3.84 

24 170.2 5.36 4.85 4.96 

30 454.2 5.16 4.89 4.02 

8 027.6 5.38 8.27 3.67 

Notas : •'• Cifras hasta el· .Pr:imer Trimestre 

1 / Comprende: EXp:Írtaci6n de mercancías , transportes di versos , otros servicios , intereses , 
transferencias y otrcs: 

2/ Ingresos netos. 

~/ No incluye eg=sos, porque sino su saldo es negativo. 

Fuente: Indicadores Económicos .-Banco de México. . . 

Otros. 1/ 
% 

90.02 

89.11 

88.49 

88.61 

81.83 

85.93 

82 .68 



!:VOWCIOI.' DC 1./1 INDUSTJUA M1\QUll/\IDli/\ m: LXl\lR'Jl\CIDN DJP.1\N'l'L: J:/, PLIUDIXJ 197'1-1 ~08 

Sueldos, Salarios y Valor de las 

No. de Dneresas Personal Ocu~do Prestaciones * Insumos Jfa.cionales~·: Valor ~~ado :'1 Insurros Im~rtados E:xE2rtaciones1' 

Aflo ABSOWl'O VAP.IACION ABSOWJO VARIACION ABSOLUTO VAAIACION ABSOLUTO VAAIACION ABSOWl'O VNUACION ABSOUJlD VAAIACION ABSOWJD VMIACION 

NIUAL % ANUAL% NfilAL % NfilAL % NJUl\L % />N\JAL i NIUAL 'l. 

1974 455 75 974 2'-133.6 N. D. 3 945. 5 933.8 10 879.3 

1975 454 -0.2 67 21•1 -11.s 2429. 7 -0.2 120.0 4 01q. 5 1. 7 689. 3 25.3 12 703.6 16.8 

1976 448 -1. 3 74 496 10.8 3321.4 36. 7 371.2 209.3 5 112s.o 35 .1 11 83L¡ ,l¡ 36 .2 17 259.4 35.9 

1977 lf43 -1.1 78 433 5 .3 4527. 5 36.3 274. 7 -26.0 7 117 .6 31.2 18 252.6 5•1.2 25 370.2 47.0 

1978 457 3.2 90 704 15.6 5986. 7 32 .2 377.1 37 .3 9 999. 9 40.5 25 456 .9 39.5 35 456 .8 39.8 

1979 540 16 .2 111 365 22.8 6466. 9 41.4 515.2 36.6 14 5•13.o 45.4 35 895.3 41.0 50 438 .3 42 .6 

1960 620 14.6 119 546 7 .3 10 497.7 24 .o 697.0 35.3 17 728.6 21.9 •10 095. 7 11. 7 57 624.5 14.6 

1961 605 -2.4 130 973 9.6 14 644.1 39.5 707.4 1.5 23 957.0 35.1 54 679.1~ 36 .4 76 636.4 36.0 

1962 566 -2 .0 122 493 -6.5 24 519.6 67.4 1 411 .0 100.4 1¡5 587.7 94 ,5 106 926.2 99.2 155 ó15.9 97.8 

1983 629 7 .o 173 126 41.3 46 927.9 91.4 4 536. o 219.9 99 521.2 113 .6 3411 762.9 216.5 444 304.1 165. 7 

1964 722 14.6 202 076 16. 7 100 705.6 114.6 6 470.6 66. 7 194 756 ,6 95. 7 629 299.6 62.5 824 056.2 66.5 

1985 769 9.3 217 544 7 .7 167 665.3 66.5 8 890.6 5.0 325 249.6 67 .o 960 5•18.9 56.8 1 305 798. 5 56 .5 

1986 987 25.1 268 388 23.4 359 971.9 114. 7 31 171.1 250.6 792 017.9 143.5 653 200.0 170.6 3 445 217 .9 126.3 

1_987 1 259 27 .6 322 743 20.2 1 036 957,7 ~96.1 116 405.9 286 .9 235 149.6 183.'I 568 323.2 163.3 9 823 472.9 185.1 

1988"" 1 562 24.1 388 562 20.4 395 671.2 227 .4 510 312 .o 331.0 7 177 663.2 221.1 24 688 766.8 n5.3 31 753 339.2 223 .2 

Tasa Media de 

crecimiento - 19.9 17. 5 135.4 157.1 135.2 134.9 134.8 

Anual. 83 - 88 

Notas: * Cifras en Millones de Pesos 
Fuente: Dirección Genera:L de Estadfatica.-1.N.E.G.I.-S.P.P. 

** Direcci6n General de ~i6n industrial. y Desarrollo RegionaJ..-SECOFI.-Datos estinados con OOse en el crecimiento promedio' mensual 
obsezvado en 1987, de las cif'nls pro¡:orcionadas ¡:or I.N.E.G.I.-S.P.P. 



IA INVI:r'5I01< JXi'i\1\HJ u<fl 

Aspectos .Jw:iídicos: 

La. IJ2y p.a.ra. PrDJJ'OVcr lu Inversión Me .. xicana y Rczi_,u.lu.r la Inversión E:-ct1-unje
ra (publicada en el Diill'io Oficial el 9 ele nayo de 1973) en su artículo 2o. 
considera corno inversión roránea la que se Pu1lice p:iP personas físicas o -
mora.les e:.rtra.njere.s, unidades económicas e:<tranjen"J.s s.iJ1 personalidad jurí
dica y empresas mexicanas en las que particip" en fonna mayoritai1 ia el capi 
tal del e;..."terior o en las que los e.-..."tranjerus tengan, p:ir cualquier circuns 
tancia, la facultarJ de rJctcnninai' el manejo de la ernprc::;a. 

Así también dicha Ley reserva en fonna excJ.usiva ¡-arn el Estado el sector -
energético, pctniquírnica básica, explotacjón de nú_ne1Bles radioactivos y ge 
neración de energía nuclear, electricidad, ferrocarriles, comunicaciones Y 
las demás que fijen las leyes específicas. Asimismo se reservan de manera.
exclusiva a mexicanor.; o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de -
extranjeros el transp:::irte automotor urbano, interurbano y en carreteras fe
derales, Lransrortes aéreos y marítimos naciono.lcs, radio y televisi6n~ ex
plotaci6n forestal, distribuci6n de gas y las demás que fijen las leyes es 
pecíficas. 

Por otra pai·te la Ley para Pronover la Inversión Mexicana y He~ar la In
versión D:tranje1"B establece que para constituir sociedades me.xicanas con -
partiCipaci6n de capital foráneo, bajo la regla genenil de integración de -
capital de 5Fo mexicano y 49% del extePior, no se requiere permiso algno. -
En el caso de que la participación extranjera pretenda ser mayor, sera la -
Comisi6n Nacional de Inversiones Extranjeras, el órgano facultado para re-
solver lo =nducente, con base en los criterios señalados en la Ley, en el 
Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales de desarrollo in 
dustrial. 

La legislación mexicana concibe a la inversión foránea como un factor que -
=adyuve al desarrullo tecnol6gico nacional y que prupicie el cambio estruc 
tural del aparato productivo hacia niveles de mayor eficiencia e integra- -::: 
ci6n, capaz de sustituir selectivamente imp:::irtaciones y generar ex:¡:ortacio
nes. De tal manera que en el pruceso de ex1XJPtaci6n, diversificaci6n y mo
dernización de la planta productiva nacional) se utilizarán de manera corn-
plementaria recursos del extranjero, llames e tecnoló.;icos ~ admini:;tr.:iti vos
y financierus, mismos que se orientarán en función de las prioridades de la 
estrategia de desarrollo paxu elevai1 al máximo su aportación. Cuando resul 
te conveniente dichos recursos se obtendrán en forma separada mediante es--:: 
quemas de cooperación econ6mica, organismós multilaterales de desarrullo o 
el acceso a los mercados internacionales ·de capital. 

Por otro lado, se han descentralizado las decisiones de autorización de in
versión extranjera, ya que corresponde a la Comisi6n Nacional de Inversio-
nes Extranjeras agilizar los trámites corTes¡:ondientes, según el tamaño de
la operaci6n y el capital social de las empresas involucradás. Así también 
se dará un tratamiento más flexible a empresas e.xtranjeras medianas y peqúe 
-ñas, cuyas invei'Siones y transferencia de tecnología produzcan menores ries 
gos de dependencia y puedan ser valiosas en el sector agropecuario y en - -::: 
ciertas ramas de bienes de =nsurno y de capital. 
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Comp:Jrtamicnlo de 1.:1 Invcr•s.iún r:xtru11jcr.::i.: 

IJur.:mtc e.l período e.Je 1~r1u o. 1981 lu ccon:x:úci ¡:1c:·:ican.-1 m~i!Üle~_;·t·-~ un :ir...:cJ~_~rn 
do crecimiento , ya que~ el PI B r"CgistT\5 un G. 7~í rn-omcdio anua] . A::~d.mi::..;no lu 
pruducción i?Klu~triul c1~eci6 7. 5ri., .:inual111cntc, el ::_;ulx;cctor de nnnufuc1_·urn~_>
a 7 .19.,, el i-;cctor> scrv.icio:_; ¿¡ 8 .1 ºu y el a.r_~l"\Jpecu:rr.io a 3. 7C'v. 

Sin cnib.:1rgo, la situación c.:-imbió en el a_fr.:> de~ 1~J8'.Z, C\J.__--uxlo el l)lB fue~ nr;r;c!.
tivo (-0. $"."'&). !Ji este ufi:.J los únjco:-J scctore~; nuc! aum.cnVn:un fuc1"1.:1n el 1~1j
ncro, cuyo princip.Jl rubro c.:_; el pc-ln5leo y la ¿-lectricicJad. 

Poi• ot10 lado el flujo ele la jJYv'CPsión e..,,,:-l1l:1n=icrn ha vaPiacio confonn12. fX! ha 
ido modific.:mdo cl ap:mJ.to produc·U.vo nacional (vcac~c ctndro No. 1). Por~ 
lo que c.s lóeico su¡nner que en momentos de auge dicha invcr~~;ión se ha rnos
trado mucho más .iJ1 leresada en p.:i.rt.icipa.P en el mercado mc:::.:ic.::u10, mientras -
que en etaJ:BS de recesión ha actuado en fonna espccula·tiva. De tal manern
que no es posible atraeP nueva inversión extn .. 111jera d.ir\2c'ta si no se dan 
las condiciones propicias ¡:era que se desarroJ.le adecuadumcnte en función -
de seguridad y rentabilidad. 

CUADRO No. 1 

ORIGEN DE !.A INVERSION EXTl':ANJJ:PA DIRF.CTA 

Porcentaje de Participución 

PAISES 1978 1979 1980 1981 198Lf 

E.U.A. 69.8 69.G 69.0 G8.0 66.0 

l\.F.A. 7.3 7.0 8.0 8.1 8.7 

JAPON 4.8 5.3 5.9 7.0 G.3 

SUIZA 5.5 5.5 5.6 5.4 5.0 

INGLATERRI\ 3.G 3.0 3.0 2.9 3.1 

ESPAÑA 1.4 1.8 2.4 3.0 2.9 

SUECIA 1.5 1. 7 1.5 1.4 1.8 

CANAil!\ 1.8 1.6 1.5 1.3 1. 5 

OTROS 4.3 lf.1 3.1 2.9 4.7 

TOTAL 100.0 100.0 :i.OO.O 100.0 100.0 

Fuente: Revista de Comercio Exterior• Vol. 35 Núm. 6, junio de í. 98 5. 
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Como se puede aprccim' los J::s·tados Unidos de Améi'ica cuento!1 con cl mayor -
jXlrcentaje de inversi6n, aunque cabe destacar qúe ésta hOJ. ido disminuyendo. 
Fbr lo que toca a la República Federal Alemana ha incrementado sus inversio 
nes en México, asimi.sm::i Japón tambi6n ha incrementado su participación. _:: 
Mientras que los dernás ¡>.1.ÍSes casi riiantienen el mi::mD ¡:crcentaje en el pc-
ríodo · descri·to. 

Para 1985 el 59.8"" de la inversión foránea en México corresp:mdía a los Es
tados Unidos de hnérica, le siguen Suiza con 9.9%; la República.Federal Al!': 
mana con 9.3%; Jap5n con 5.39,; y Qmadá con 2.8% según se aprecia en el si-
guiente cuadrD. 

CUADRO NO. 2 

PAIS 

E.U.A. 

SUIZA 

R.F.A.' 

JAPON 

CANADA 

INGIATERR4. 

SUECIA 

ESPAÑA 

OTROS 

TOTAL 

DISTRIBUCION DE LA INVERSION EXTR/\NJERA 

POR PAIS DE ORIGEN 

PORCENTAJE DE DISTRIBUCION 

59.8 

9.9 

9.3 

5.3 

2.8 

2.7 

2.lf 

0.9 

6.9 

100.0 

Fuente: &meo Unico de .Datos Sobre Inversi6n Extranjera y Transferen 
cia de Tecnologia de la Secretaría . de Comercio y Fomento In-= 
dustrial. 
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Mientrus que la dístribuci6n de la inversiéÍn foroneu por ronu de ·actividad -
econéÍmica se ha mostrado de la siguiente fónna: el 25.8% del capital e.xtm~ 
no en México se h.i canal.izado a la íal;ricación y ensamblado de automóviles;
el 8.8% en servicios financjeros; cl G.~?º en.comercio; en p1Wuctos farrra.céu 
ticos el 6. 1 t y en rnaquinfil"'Ía y equipo no eléctrico el 6. Q•ó. E:sto se puede:: 
ver en el Cuadro No. 3. 

CUl\DI<O NO. 3 

DISTRIBIJCION DE LA INVERSION .EXTRANJEPA 

POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

Vehículos Automóviles 

Servicios Financieros 

Comercio 

Productos Medicinales 

Maquinaria y Equipo no Eléctrico 

Productos Cárnicos y Lácteos 

Comwoicaciones 

Servicios Profesionales 

Otras Industl•ias Químicas 

Carrocerías y Partes Automotrices 

PORCENTAJE DE 
CONTRIBUCION 

25.5 

8.8 

6.9 

6.1 

6.0 

3.6 

3.2 

3.1 

2.4 

Otros 31.l¡ 

Fuente: Banco Unico de Datos sobre Inversi6n Extranjera y Trans 
ferencia de Tecnología de la Secretaría de Comercio y :: 
Fomento Industrial. · 
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Por entidad federativa. C01--res¡xmde al Distrito Federal el '18.8'• siguen en
importancia e]_ Estado de México; Nuevo Lron y Puebla con 17. 1 % , 5. 9% y 5. 3ºo
respcctivamente. 

Como generadorus de empleos las empresas con capital extranjero reportan - -
653, 723 plazas que representan el 8. G'ó del total de empleos a nivel nacional. 
Asimismo, en materia de comercio e..xte1:1ior las empresas mexicanas con partici 
paci6n foránea realizaron en 198 5, exportaciones por 3821 .1 millones de dól~ 
res, ·rcpre8entando el G'l .1% de las ventas al exterior del sectoP privado y -
el 54%'" de las ex¡:ortaciones no petroleras. 

En la actualidad la política de inversiones extrunjcras que se está llevando 
a cabo tiene nueve elementos que son importantes de considerar, tales elemen 
tos son: 

Política de Complementariedad: 

Se apoya en el hecho de considerar a la :UwePSi6n foránea corro parte comple
mentaria de la inversi6n nacional, tanto cualitativa éom::> cuantitativamente. 
Esto quiere deciP que la inversión extranjera no debe desplazar a compañías-
mexicanas que están funcionando eficientemente. · 

Política de Promoción Selectiva: 

Se busca canalizar la inversión extranjeru en actividades prio1'itai0 ias del -
desarrollo nacional prom::>viéndola en sector-es y pPOductos susceptibles de -
generar fuertes corrientes de divisas y que puedan incorp::>rai' y desarrollar
tecnologías de p1mta. 

Política de Diversificación de las Fuentes de Origen: 

Se pretende diversificar la concurrencia de capitales foráneos y no estar de 
pendiendo de un grupo muy r>educido de países inversionistas. 

Política de Regulación Efectiva: 

Tiene por objeto garantizar el cwnplimiento de los compromisos contraídos 
por las compañías ante la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Es
to se fundamenta en el programa de verificación de compromisos, y no es otra 
cosa mas que el verificar que la inversión foránea se apegue a los pPOgranas 
y planes del gobierno federal. 

Política de Aportación Tecnológica: 

Esta política va íntimamente ligada a la diversificación de las fuentes de -
origen, y lo que se pretende es obtener de la invePSión foránea flujos tecno 
lógicos de gran nivel en condiciones adecuadas de oport:uniclád, precios y ca:: 
lidad, amén de lograr el acceso a multitud de tecnologías de grsn parte del-
mundo. · 

Política de Cooperación Econ6mica: 

Se desea el apPOvechamiento global que of:Pece la cooperación técnica y econó 
mica de los P3-Íses proveedores de tecnologías avanzadas prorroviendo la cele 
bración de convenios. 
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Políti= de Fomento de ruentes de Coinversi6n Nacional: 

Se fundamenta en el hecho de identificar el capital nacional de cojnversi6n
con la finalidad de activarlo y clesarrollar'lo en rBinas que nkis convengan a -
la economía. 

Política de Defensa de la Planta ProJuctivu. y el empleo: 

Pretende la soluci6n de desequilil)rios financieros de las empr'Csas con capi
tal extranjera a fin de preservar' su pennanencia en el mercado mcxican0 siem 
pre y cuando ésta sea útil para el país. 

Política de Simplificaci6n Administrativa: 

El gobierno federal pretende con esta política agilizar los t-rárnites adminis 
trativos a los que se enfrenta la inversión foránea, o:m ello se trata de -= 
atender a la brevedad todas y cada una de-las propuestas. 

Cbnsiderando la situaci6n por la que at-raviesa la economíil mexicana es de su 
poner que la inversión extranjera directa, hoy por hoy, juega un papel muy-= 
importante, en la medida en que constituye una de las pocas alternativas pa
ra el paÍs en materia de obtención de recursos. Asirnism::i con las políticas 
enumeradas anteriormente se pretende atruer dicha inversión y canalizár a -
aquellas ramas económicas que coadyuven al logro de las diferentes planes -
sectoriales y regionales. Se busca también darle seguridad al inversionista 
ext:ranjerD que redunde en una generución.de beneficios recíprocos. 

El Plan Nacional de Desan:ullo 1989-199lf considera corro principal instrumento 
para el restablecimiento en los niveles de la producción, la recuperación de 
la inversión. Proponiéndose corno reto aumentarla del 19% del PIB que se ubi 
có el sexeiiio anterior; al 23 pol' ciento de los tres primeros años y al 26 -= 
:pOr ciento en los últimos años. Sin embargo, si se torna en cuenta los reza
gos en la inversión en el corto y mediano plazo, difícilmente quedará subsa
nado el problema éon ahorro interno , a un mando la renegociación de la deuda 
externa representa una mayor disponibilidad de recursos mediante el manejo -
de variables económicas internas com::i la dismnución de las tasas de interés 
nacionales. 
Se requiere entonces del concurso de los capitales p1°ivados e.xternos paru 
completar el financiamiento que J.a economía necesita, por lo que busca est.2-
gobierno que haya un mar= de certidumbre-que por lo menos se define sobre -
la base de dos vertientes: mayor apertUrB y competencia en la gestión econó 
núca y reclucci6n en el manejo disc1--ecional de las decisiones de gobiérno. -

Con este nuevo proyecto, se readecúa el marco legal de la inversión extrunje 
ra directa en el país, que facilitárá y brindará seguridad a los ·fU:turos in-= 
versionistas externos. 1.9.s nuevas disposiciones se encuentran en el Regla-
mento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión 
ExhBnjera (publicado en el Diario Oficial el 16 de mayo de 1989). --

Tal vez, el avance más importante en esta nueva disposición legal sea -a di
fel'ellcia del manejo que eri el materia se ttwo en el pasado- la de dar for 
ma en un solo cuerpo jurídico a la evolución ·que en la práctica ha vivido la 
regulación de la inversión extranjera directa. 
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El nuevo Reglamento, es entonces , lil concreción de toda una labor de dcsrcgu 
laci6i; ~y sjmplificación de p1ucedfatientos y pructicas administrativas, de re 
novacion y actualiza·ción nonnativa que al consolidar un esquema jurídico fle 
xiJJle y sencillo pretende cstjmular los flujos de inversión foránea· hacia !·@. 
xico y reeuJ.a 111 acción discrecional de la autoridad. 

Destacan de entre las madificaciones más jmpoptnntes las siguientes: 

REDEFINICION DE LAS ARD\S ECONOmCAS DE P/\RTICIPACION 

DE IA IED 

Actividades reser 
vadas exclusiva-= 
mente a mexicanos 

Actividades reser 
vadas para inver:: 
sión nacional ma
yoritaria 

Le.y para promover la 
inversión m=xicana y 
regular.la invernión 
extranjera · 

Artículos t¡ y 5 

-Radio y 1'. V. 
-Trans¡:x:>rte automotor 
urbano, inter-urbano 
y en car'D2teras fede 
raleS -

-Trensportes aéreos y 
marítirros nacionales 

-Explotación forestal 
-Distribución de gas 

-Explotación de rcser 
vas mineras y sustail 
cias minerales -
concesión ordinaria 
49% 
concesión especial 
34% 

-Petroquímica secunda 
ria 40% -

-Fabricación de compo 
nentes y vehÍculos ::: 
autorrotores 40% 
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Reglamento de la ley pa
ra prom::iver la inversión 
mexicana y regular la in 
versión extranjerB 

Artículos 2 y 3 

-No se modifica 
-No se rrodifica 

-Se requiere autoriza- -
ción de la CNIE, para -
que la inve:rsión extran 
jera participe.mayorita 
riamentc (100%) -
100%, IED 
100%, IED 

100%, IED 

100%, IED 

100, IED 

100, IED 



Se admite que la inversi6n extranjei.-u pueda participar -sin requerir de auto 
rizaci6n o permiso previó-, en cualquier prDporción en el capital social de 
las empresas, siempre y ·cuando se cwnpla con el cónjunto de requisitos que a 
continuaci6n se cmnneran: la inversión se efectúe en activos fijos y sea 
realizada ron recursos pn:>venientes del exterior; los establecimientos indus 
triales que se constituyan sean ubicados fuera de lilS zonas ¡;eográficas de -= 
mayor concentración industrial; mantengan un equilibrio en su lxllánza de di
visas acwnulado, durante los primen:>s tres afias de operac:ión; generan em
pleos permanentes y establezcan prograrrBs de capacitación;.utilicen tecnolo
gía adecuada y observen las disposiciones legales en mater:ia de ecología. 

Anteriormente la Ley establecía el 49% com::> tope máx:i.Jro de participación de
la inversi6n foránea en las empresas, sin embargo ella misma abría un. res-
quicio jurídico para rebasar esta disposici6n, siempre que el pn:>yecto de ~ 
versiones Extranjeras (CNIE) "fuera conveniente para la economía del P3ÍS 11

.

Sobre estas bases se autorizaron las solicitudes de inversión de IBM; Hónda; 
Hewellet-Packard con 100% de capital exlLBnjero. 

Las sociedades financieras internacionales pa..YB el desar=llo podrán aportar 
capital de riesgo, sin que se le considere jnversión extranjera, siempre ·que 
asuman el compn:>miso de enajenar sus acciones en un plazo no mayor a 20 años: 
el Fondo de Cooperación Económica Internacional de Jap6n (OECF); el Fondo 
Finlandés de Cooperación Iridlistrial para los países en·vías de desar=llo; -
la Coorporación Financiera Internacional; y la Corporación Internacional de 
Inversiones del Ea.neo Inte1'ail\ericano de Desarrollo. · 

Aunque la Ley para Prorrover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Ex
tranjera precisa las actividades econáilicas que son competencia exclusiva 
del Estado y del capital nacional, el reglamento establece una nueva modali
dad de inversión. 

Así la inversión ei-..-tranjera mediante la forma de capital temporal y a través 
de·un Fideicomiso (con duración de 20 años y sin derecho a prórroga) podrá-
participar en cualquier proporción enel capital social de las empresas ·qüe:... 
realicen actividades económicas reservadas de manera exClusiva a mexicanos -
como son: 

- El transporte aéreo y marítimo nacional 
- Explotación forestal 
- Distribución de gas 

De igual fonna podrán invertir hasta con un 100% de capital extranje= en 
áreas en que la ley.establecía porcentajes de participaci6n menores al 49%,-
tal es el caso de: · 

- Ex:plotaci6n y aprovechamiento de sustancias minerales. 

Sustancias con concesiones ordinarias (antes 49%) 
Sustancias con concesiones especiales (34%) 

- Productos secundarios de la industria pet=química (40%) 
Fabricaci6n de componentes de vehículos ·automótores (40%) 

En relaci6n a aquellas industrias ·que anteriormente manteníari.un régimen es
pecial COJÍD el de la industria maquiladora, el de las empresas adscritas al 
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Programa de Im¡x:Jrtaci6n para la EXportaci6n (PITIX) y el de las empresas de
comercio exterior (corñercializadoros), el· nuevo reglamento mantiene un vacío 
legal, a excepci6n del primer caso no se encuentra en el reglamento señala..:.
miento alguno sobre los otros dos regímenes, quedando sin claridad el tra.to
que se le va a otorgar a las industrias adscritas a éstos. 

Puede considerarse que la p:ilítica de flexibilizaci6n hacia la inversión e.x-
1."l'.'anjera expresada en el reglámento responde en parte a las exigencias -que -
los organismos financieros internacionales impusieron al ¡;obierno me.xicano -
para interceder ante la banca acreedora en las negociaciones de la deuda ex
terna del µ3Ís. Tal vez sea por esto que la publicación del ·nuevo reglamen
to se adelatara a la definici6n de la est-rategia global de desarrDllo conte
nido en el PIANADE. 

las perspectivas 

Aunque el nuevo reglamento ha generado grandes expectativas que llevan inclu 
so a las autoridades a señalar que con su simple publicaci6n la invérsi6n -éX 
tranjera directa verá incrementada su participación al 20%-de.la inversión-= 
total del µ3Ís. El comportamiento de esta variable en lo fundamental se -en
cuentra determinado por dos factores: 

Primero: la m:xiificación de las tendencias en el origen y destino de los 
flujos internacionales de ca¿ital. 

En este punto, en la r'8alidad -en detrimento de los µ3Íses en desarrollo-, -
la IED se ha dirigido en proporciones cada vez JPás crecientes hacia los paí
ses desarrDllados. Así, mientras 'que hace unos áfios los flujos de capital -
hacia .América Latina córrespondían al 50% de la inversión extranjera destin~ 
da a los 'países. en desarrollo, 11.oy esta área del planetá recibe sólo el 20%. 
No existe p6r tanto ningún indicador 'que-permita definir una rrodificación de 
esta tendencia. · 

Segundo: La generaci?n, de expectativas reales de la economía mexicana. 

Aú.ri con las facilidades que la administración de Miguel de la M3.drid brindó
al capital extranjero, este mostro 'sus reservas para concurrir de manera sig_ 
nificativa a un µ3Ís en las condiciones económicas tan desfavorables corro 
las que presentó el nuestro. 

Así, en el sexenio anterior se autorizó la entrada de capitales extranjeros
por un total de 13 mil 500 millones de"dólares de los 'cuales el 71% · (9 579-
md) correspondieron a ·nueva inversión y el 29% restante (3 873 md) a la aut~ 
rización de proyectos ins=itos al mecanismo de cambio de deuda por inver-- -
sión · ( SWAPS) • A pesar de ello, el flujo real de capitales mostró un _compor
tamiento más moderado. Entre 1983 y 1988 entraron al país tan sólo 3 mil 
503 millones de dólares y se con=etaron operaciones de SWAPS por 2 mil 731 
millones .de dólarés lo 'que 'suma en total 6 mil 234 millones de dólares 'que -
significan un"lt6% de lo autorizado. 
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La inversi6n extranjera directa en el nuevo cont<'.xto internc-icional: 

La crisis financieru y la Cill'e.11Cia de !."'Ccursos externos suficientes pan-i con 
seguir un crec:i.nüento e=n6mi= rápido y estable han despertado en los IEÍ--= 
ses latinoamericanos en la presente décad.::i un renovudo interés por la invér
si6n extranjera directa (Il:.l)) podrÍilll ·compensar en parte la contrucción de -
los préstamos bancarios. Aunque sé reCDnoce el efecto positivo de tal inve_'.:: 
si6n sobre la producción la 1.-ransfei'ellcia tecnol6gica y el mejoromiento de -
la =mpetitividad, la atenci6n se ha centrado préfercntcmentc en los aspee-
tos financie.ros. 

Numerosos países de Nnérica Latina han venido revisando sus legislaciones a
obj eto de tornarlas más atractivas para las empresas transnacionalcs. Tales 
revisiones apuntan a la el:i.nrinación de restricciones y condiciones , así == 
al otorgamiento de ventajas tributarias. Se busca proporcionar normas esta
bles parB. crear una aun5sfera más propicia. !.o anterior fue detallado en el 
documento No. 32, sobre Invei.'si6n Extranje.J:B., presentado por la Secretaría 
Pennanente del SELA ante el XI Consejo Latinoamericano, celebrado en CarB.cas, 
Venezuela en diciembre de 1985. 

A mediados de los ochentas las =ndiciones internacionales han variado apre
ciablemen·te con respecto a los sesenta, cuando empezó la rápida expansión de 
las empresas tr.:1nsnucionales. 

Tres grandes cambios se han verificado desde entonces. Primero se han rrodi
ficado las ponderaciones de los distintos IEÍSes y regiones en la actividad
económica mundial. Nuevas naciones y zonas adquirieron· mayor importancia, -
reduciendo el predcm:ini9 casi absoluto detectado por Estados Unidos . a co
mienzos de los sesentas. Igualmente, los países en desarrollo y, en P"r'"ticu 
lar, los llamados NICS (Newly Industrialized ·eountries) ganaron presencia y 
establecieron políticas más aut6nomas frente a la inversión extranjera.. Se
gundo, se ha tra.nsfonnado ·la estructura productiva mundial. Han ocurrido -
desplazainientos de las industrias y han surgido nuevas actividades tecnológi 
cas y de servicios, alterándose la divisi6n internacional del trabajo. Tér= 
cero, ha acontecido una profunda modificación del sistem' financiero interna 
cional, que gan6 espectacularmente en tanañó y globalidad. Todos estos cam-= 
bios inciden en los flujos de inversi6n extranjera y condicionan las políti
cas de los países para. orientar esos flujos. 

Asinlismo, en la dinámica de inversi6n internacional, se observa: 

1).- Estados Unidos constata en la presente década, que las empresas japone
sas y europeas han elevado su competitividad internacional. Este cambio de 
posici6n relativa de Estados Unidos también se evidencia en la ubicación de 
las El" norteamericanas entre las 50 mayores del mundo, en 1969, 42 eren 
norteamericanas; en 1982 sólo 29 pertenecían a ese país y en 1988 apenas 23, 
este dato lo reporta el Departamento de Cómercio de Estados Unidos en su - -
Anuario. 

2).- !.os japoneses y alemanes han tenido éxito en su desarrollo tecnol6gico, 
tanto en industrias maduras, =mo son: acero y 'automóviles; ó en las de 'pun 
ta, en las que destaca: la electr6nica y la corriputaci6n. · -

3).- Los capitales japoneses y europeos han sido atraídos por Estados Unidos, 
para invertir en ese IEÍS, para tomar posiciones en ese enorme mercado; lo -
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cual clisnúnuye la consiguiente linportanciw. de 1os paÍ~C!G é!Il .desarr.ol.lo. 

PaIB. América Latina esta situación es aun m"is aguda, pues la i1nrortancia. de
!vné.Pica· Latina parn Estados Unidos Ju disminuido m-:ís rápidamente que la de -
los dem,'Ís ¡uíses en desarrollo (entre ellos, los ubicaclos en la Cuenca del -
Pacífico). 

Sí observamos el mercado estadounidense, hacia donde se dirige la iJ1versión
japonesa y alemai1a, se denota que desde 1970 ha ocurrido w1a disminución re
lativa de esta inversión en !1\cmu.facturas y en el peti'5lco, en cambio dónde -
mas crece es en otros rubros, como: finanzas:i servicios e irnnobiliarias; -
donde para México y Lutinoamérica es más difícil competir. 

Aunado a lo anterior, la crisis financiera de América Latb1a ha c!'03.do enor
me preocupación en la región por la I.E.D. Con frecuencia se escuchan decla 
raciones en favor de modificar las disposiciones legales y otorgar nuevas -
=ncesiones fBXB atraer a las subsidiarias de las E.T. Además, estas empre
sas han incrementado las presiones IB.J'.'él obtener una mayor liberalización de 
las normas latilloa'llcricanas. Por lo que, México debe prxiguntarse, en el con 
texto global actual, que políticas son ma5 eonducentes al logro del objetivo 
de captar mayores inversiones directas. 

Conclusiones de Estrategia: 

Es conveniente considerar los siguientes puntos: 

- Adoptar políticas de incentivos que sean cautelosas. 

- Apoyarse en los organism::>s;multilatereles para los convenios directos 
con las EI' y el Estado. 

- Valorar los mercados nacionales, mediante mecanis=s de integración co 
mercial regional, prDtección conjunta y políticas industriales bien de 
finidas y permanentes, para así, lograr el desarrollo teonológico que
requiere el país y que le pennita ampliar la platafonra petl'Dlera. 

- Mejorar la capacidad de contactar fii1nas específicas en Estados Unidos, 
Japón, Alemania, Francia, etc .. 

RECONVERSION INDUSYiUAL O MODERNTZACION. 

Al inicio de la presente década, la economía mexicana ha .tenido una serie de 
deficiencias q>.1e se han caracterizado por ün bajo crecimiento en la prDduc-
ción , elevadas tasas de inflación, desempJ:eo, p=blemas en el sector extGJ'.'Ilo 
derivados de un creciente déficit en la balanza de :¡:agos, euyo factor determi. 
narrte ha sido el pago del sérvicio de la deuda externa. Esto ·aunado a la -
caída en los precios de pei.-róleo, de materias prinEs de exportaci6n y la - -
drástica elevaci6n en las tasas de interés internacionales a partir de 1981. 

Esta situación ha dejado de manifiesto una serie de limitantes en materia 
productiva' atrasos científico-tecnológicos' .incipiente :integración en las -
cadenas productivas y bajos niveles de competitividad. 

La reconversión industrial es considerada como un proceso. constante, tendien 
te a optimizar los recursos mate1•iales, hU1113I10s, naturales, prOductivos, fi:: 
nancieros , infornáticos y tecnol6gicos del país . Asimismo el ·nuevo patrón -
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de industrialización se orienta hacia la mx!ernización de indus1--rias tradi-
cionales, la articúlación de cadenas productivas, la.consolidación de secto
res modernos y prDiroción de nuevas industrias con la intención de lll'1Jltener -
el poder adquisitivo de la clase tralxljadoiu. 

En este tenor, el G'obierno Feclen:il l1a llevado a cato, en la presente década, 
una. desjncorp.:>ración de Cmprc::;us Paracstatales que no son ni est-n:-itégicas ni 
pri01,itaria.s para la consecución de sus t·incs. El ·tcriro del sector público 
en ranB.s cuyo fomento no requiere de su presencia, permite liberar recursos 
para fortalecer y dinamizar áreas y activid:l.es fundamentales. 

El cambio es1--ructurul se dirige sobre cua·tro aspectos fundamentales, a saber: 

1.- Reconvirtiendo ramas productivas 1--radicionales: 

Se orienta a aquellas actividades considen.'!das tradicionales por el 
tipo de producto que generan, los tamaños tecnológicos; estas ranB.S 

son las siderúrgica, azucarera y textil, entre otras. 

2.- Articulación de las cadenas productivas: 

Dirigida fundamentalmente a ramas constituidas por plantas modernas 
y potencialmente competitivas, como la del papel, ¡:or ejemplo. 

3. - Fomentai:lo el crecimiento estable de las ramas rrodernas : 

Esta vertiente en aquellas ramas donde las plantas se caracterizan 
por ser modernas, productivas y con tecnología de punta, mismas que 
pueden ser la qu:única, )X'trxx¡uímica y algunas productorus de bienes 
de capital. 

4.- Implantando empresas de nueva tecnología: 

Se pn=tende eliminar el r'l.:!zago tecnológico existente en :ramas como 
la electronica, la biotecnología y nuevos materiales. 

Con la con:::ecución de estos cuatro elementos se buscan los siguientes objet1:_ 
vos: 

a).- Atender rarJBs estratégicas y prioritarias. 

b) .- Lograr altos índices de inversión. 

c).- Conseguir verdaderos avances tecnológicos. 

d) .- ModCJ'.'Tlizar las ramas tradicionales en sus aspectos de p=ducción y Ol'.'I.@_ 
nización. 

e).- Elevar la calidad de los productos con el fin de ser nás competitivos y 

f).- Ajustar los tamafus de plantas a escalas competitivas. 

Todo .. esto supone actuar en aspectos muy específicos COITO el de la comercia.J.:i 
zación, lo que implica el desarrollo de estrategias comerciales defensivas -
ante la rucionalización de la protección del mercado interno, y estrategias 
ofensivas para conquiStar mercados internacionales. Asimismo, se deberá po
ner atención a la capacitación de los recursos humanos a nivel directivo, 
técnico y general. Finalmente se deberá dar énfasis al saneamiento f:inanci~ 
ro de las emp~sas. 
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I:xisten ya algunas ramas productivas que están siendo objeto de 1:'2COnversi6n, 
tal es el caso de la industria siderúrgica, ririsma que está relizando mejoras 
en sus instalaciones, concluyendo proyectos y cancelando operaciones inefi-
cientes. La industria de fertilizantes cst& suspendiendo la operuci6n de 
instalaciones no ec:onórnicas; asimisrro está incrementando la ela1xn"Bción de -
productos nitrogenados y fosfatados con el fin de satisface!" la doJ&>nda in-
terna. 

En cuanto a las ell1p:ccsas fabricantes de autobuses, camioncc y notares, la re 
conversión se sustenta en la rrodernización a -través de lu. asocio.ción con prü 
duetos líderes a nivel mundial, así también se están :incrementando los ni ve= 
les de :iJitegración e incrementando los niveles de calidad para ser mis comp~ 
titivos internacionaln1ente. 

En la industria azucarera, el prograrra de reconversión considero, en un lap
so de 5 años, los siguientes objetivos: 

a).- G3rantizar la autosuficiencia productiva. 

b) .- Impulsar la participación social y privada hasta 50% de la produc
ción. 

c).- Reducci6n de los costos reales de producci6n en un 20% en promedio. 

El logro de estos objetivos implica la mejoría técnica, adecuaci6n de esca-
las de producción, incremento de la productividad de la mano de obra y final 
mente una reestructurB.ción del campo cañero apoyado en métodos intensivos de 
producción. 

Existen otras indus·trias corno la petroquírnica l:Bsica y la electrónica, que -
se encuentren en proceso de articulaci6n.de sus· cadenas productivas. 

En junio de 1987, se llevó a cabo en el Puerto de Ixtapa, Zihuata.<ejo, Gro., 
el Primer Seminario Latinüarner,icano de Reconversión, promovido por lci Secre
taría. de Energía. Minas e Industria ParBestatal (Sil1IP), y f-OP la Secretaría 
de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) de México. 

En este Seminai•io se dieron cita diferentes personalidades a nivel latinoame 
rica.no, conocedores de este terna. Por lo anterior, se considera. inter.esante 
resaltar los aspee-tos principales t.-ra:bados en dicho Seminario. 

Se indicó que el problema de fondo para las economías de l.atjnoamérica, no -
es tanto.insistir en mejores precios de los bienes.primarios de e>::portación, 
sino el conseguir fuentes estables de obtenci6n de divisas. Esto requerirá 
obviamente, un permanente proceso de cambio, ajuste y rrodernización. . 

Para llevar a la práctica la reconversi6n industrial se propuso: 

A) Otorgar estímulos a la eficiencia productiva, mediante la reduc
ci6n gradual de la tasa impositiva única, con base en los incre
mentos que se registren en la produétividad de las empresas. 

B) La fonnación de un Consejo de Ministros encargado de la reconver 
sión latinoamericana que estructure un programa de trabajo para -
el logro de este objetivo. Se sugirió la preparaci6n de conferen 
cías ministeriales así corno de varios Sub-Comités én rarras con ::: 
mayores posibilidades de reconversi6n y/o integración a corto -
plazo. Asirnisrro, se indic6 que las ·rarrB.s indust.-riales que mayor 
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apuntalamiento tecnol6gico requieren, por su misma dinámica, son 
los de biogenética, telecomunicaciones, elect-rúnica y eléctrica' 
farmacéutica, · petroquímica y servicios bancarios; y a las que se 
les debe de dar mayor celeridad son: siderúrgica, textil, naval, 
transporte, azucarera, indust-ria automot-riz , del calzado y ali-
mentaría, imprenta y editorial. 

c) DesarrDllar la biotecnología y la in'?:eniería genética paru apo-
yar el cr'Ccimiento agroindust-rial a fin de lograr la autosufi- -
ciencia alimentaria. 

d) Ampliar conjuntas como el gascxlucto "Lana de Lata" en Argentina, 
y los proyectos de cooperación intraregíonal como el oleoducto -
de Ecuador. 

e) Incranentar la producción de inorgánicos, plásticos, hules, fer
tilizantes y fibras sintéticas. Pára lo cual es necesario la 
promoción e impulso de Centros de Desarrollo Tecnol6gico para la 
acci6n conjunta en la producción de equipe de proceso y auxiliar, 
desmembrado por operaciones unitarias. 

f) Se deberá fortalecer los mecanismos exportadores de la industria 
elect:n5nica y telecomunicaciones. Asimismo se propuso la fabri
cación de circuitos integrados y componentes de la telemática, -
ya que es una de las ramas con mayor potencial. 

g) Creación de zonas francas para el establecimiento de empresas de 
prestigio en puntos estIBtégicos de Latinoamérica paru fomentar
la exportación a diferentes mercados internacionales. 

h) Profundizar en las materias de ingeniería de materiales, diseño
mecánico y eléctrico, sistemas de control e instrumentación, in
geniería de herl'.Bmientas y de manufactura para preparar mejor 
los cuadros técnicos del í-t1turo. 

i) Incorp:irar sustancialmente los .factor-es socio-cultUIBles que CO!:!. 
fonnan un esquema de renovación social, apoyado en tres elemen-
tos fundamentales: el ético , el disciplinario y el de una míst_;!; 
ca que conlleven a un "cambio de mentalidad". 

j ) AproveChar los esquemas de integIBción económica y de complemen
tariedad ·industrial de la l"'egión, tales como AlADI, SEL.I\, BlADEX, 
etc. AsimiS!ro se recalcó la necesidad de apoyai' los instrumen-
tos para promover el comercio intl'.B-regional denominado mecanis
mos no convencionales, es decir intercambio compensado, exporta
ciones sindicadas entre varios países latinoamericanos, progIB-
mas de compras de productos en los países con un comercio intl'.B
·regional deficitario incluyendo tIBnsacciones con fines de trian 
gulación, etc. -

k) En cuanto a la industria automotriz, se debe racionalizar la es
tructura general de estas ramas por tipo de producto dimensionan 
·do la amplitud de la mezcla de productos y modelos. Así también 
se. deberá acelerar la integración entre la industria terminal y 
de autopartes , ampliando éstas y, propiciando la especialización 
tomando como base la complementariedad a nivel latinoamericano. 
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En este Seminario L:itinoame.ricano se obtuvierDn, entre otrBs las siguientes 
conclusiones: 

1. - La reconver'Si6n indus tr~ial es priori ta.ria p.:im aquellas eJI1presas que -
han perx:lido mmpctitividad en el e..xtcrior, üSÍ como aqueJ.lciS cuyas con 
diciones de tralxijo no reúnen los requisitos de scgLu,idad y sunidad I~ 
ra sostener unu fuerza L:üx:irill. es·tablc, sana y productiva. 

2. - La reconversion no se llevar·& a cal:o :::--;olo por volw1tad de los gobier-
nos, sino que ele 02 existir tmu. concertación y deseos de mejo:nn"' de los 
ernpresar•ios quienes debe.rSn decidir en que rum::ts invei.--tir. 

3. - Se deberán conjw1tar los esfuerzos de los pa.fse:3 latinoamericanos =ro 
crear un· organismo que fomento la coopen1ción y el desarrollo tecnoló
gico. Asimismo será necesario una intensa cumpaiü para elevar el ni-
vel de la preparuci6n escolar, vía estímulos a los estudiantes con nB
yor capacidad de asimilación p'irH la investigación y la innovación tec 
nol6gica. 

4 .- Debido a que en la actualidad, Latinoamérica pr>esenta serios problemas
de liquidez se consiera que u-1 mecanismo el:= financiamiento aceptable lo -
constituye el intercambio accionario entre empresas de la región. Así 
mismo para atacar el problema de la insuficiente capitalización de la 
industria básica y la obtención de capital de tral:ajo, se recomienda -
"fondeai""'11 los proyectos en todos sus requerimientos. Sin embargo cont:i 
ésto no será suficiente se deberá ¡xrnderar la conveniencia del finan-
ciamiento externo. 

5. - En el proceso de reconversión industrial se debe ser selectivo, ya que 
no todos los sectores o subsectores necesitan reconvertirse de la mis
ma manera ni con la misma intensidad, de tal suerte que se busque for
talecer y vigorizar las industrjas i:nidicionales, articular las cade-
nas pro::luctivas, consolidar los cector2s moclernos y prumover nuevas in 
dustrias de alta tecnología. 

6. - Los estímulos, la organizaci6n y la .nueva tecnología orientados al cam 
po, asegúrarán el suminist= rle TnFlterias prL"lDS del sec101• primario a -
la industria, coadyuvando al logro de la independencia alimentaria o -
incorp::>rando a la activid:id prDductiva a muchos sectores de la pobla-
ci6n. 

7 .- las intervenciones del Estado con fines de reconversión tendrBn posibi 
lidades de ser más e.xi.tosas en la medida que se canalicen a córregir = 
fallas o huecos específicos de los mecanismos del mercado o de la adrrú 
nistración pública. -

8.- Es sumamente importante fortalecer la vinculación de la pequeña y me-
diana empresa con los centres de investigación y desarrollo tecnológi
co , promover programas para la forrnaci6n de empr>esarios , así corro él -
establecimiento,operación y sistemas de información que fae:iJ.iten a di 
chas empresas el aprovechamiento de oportunidades de mercado, la toma= 
de decisiones. 

9 .- Con el fin de participar de una manera más efectiva en los mercados in 
ternacionales , los países latinoamericanos deberán impulsar la m::x:J.ernI 
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zaci6n del equip:.>, mejorar la calidad y el diseíío y optimizar la mez-
cla de productos PCJ-""1 lograr rIDyor valor agregado en los bienes y/o 
servicios susceptibles de ser exportados. Mientras que a nivel inter
no la reconversi6n industrial permitirá abastecer al mercado doméstico 
y mejorar la cs1.-ructura relativa de los precios. 
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CAPI'rúLO V: COi·UJ<CIO !0-.TERIOR Y DLUDA: l:L ct"30 DE MD'.ICO 

/\. -Análisi:J dr_~l f'omen2iO 1=:-.:-tcrio1"' de 197 S a 1088. 

l:S intcrewü.nle observar que en la preserrtc década las e:..;:p:>rtac.iones no 1Je
troleras han cl'.'<'cido signj_fimtivamente r,enerundo elivjsas ¡A.-in:i cubPir> los 
compromisos del servicio ele lu deuda. L..J.s m..'Íi.> imrortaJ1 tes son: 

1'\utanóvilcs 
l·btores JBlB vehículos 
Partes sueltas de autos 
Productos Qufmicos 
I:quip::>s eléctricos y de electrúnica. 
Agricul1.urB (h:>rlalizas y frutas) 

O:>rno se observa, el mayor volúmen lo l"-'prcsentan las m:mufactlllBS, el caso 
es que el 10% de las empresas ALTEX (altamente e.xp::irtadorus), representan
el 80% del volúmen que se comercia. Y de estas empr'Csas el 70"º son t:rusn
nacionales . 

También el Turismo y las fuquilado:rus son rcne;lones con silldos mayores de 
1 , 000 millones de dólares, por ello son im¡X>rtantes en el análisis. 

El objetivo es tene.P al final un cri·terio de cómo está conformado el sector 
externo y que cambios en la estruci..,J:ru cconúnica del país se pueden diag
nosticar. 

La econonúa nacional enfrenta hoy elos problemas fundamentales: desajustes 
intra e internacionales y baja productividad. El proceso de :industrializa 
ción basado en la sustitución de impor>taciones de los cjncuentas, sesentas 
y setentas revela una estructlllB productiva incapaz de proveer al interior 
lo suficiente para satisfacer los r-equerimientos de materias primas y ma-
qu:inaria necesarios para el cPecimiento, mostrando ineptitud en la genero 
ción de D?.cursos adyacentes para mantener una dinámica ele crecimiento regÜ 
lar. El entorno econánico internacional hace irnpóstergatle el desarrollar 
un sector> exportadop firme, capaz de proporcionar los recursos necesai'ioo
P'1l:B. un proceso de crecimiento sostenido. (1) 

¡, partir' de 1982, los pro liemas de estrangulamiento e.xterno hai1 =presenta 
do serias dificultades ¡::m'.'a el crecimiento de la economía. Las fuentes de 
financiamiento se limitaron e..n rezón del monto acumnL-,rlo '.?..'-::cc:;ivo de la 
deuda CA1:erna llit<Xicana y la elevada alza de tasas de :interés internaciona
les , lo ha llevado a destinai' una porción .imp::irt.:mtc de r-ecurnos hacia el 
exterior, neutralizando la relevancia ele la apertura o:>mercial del rnodelo
expor'tador del superávit cCY.!lercial, quedando, restr•ingida la p::isibilidad -
de crecimiento, p::ir la transferencia neta de recursos al exterior. (2) 

Los demás sectores no han presentado crecimiento, debido a: 

- En el caso del sector agricola , desde los sesentas presenta prDble
mas de inestalicidades de oferta, que lo han llevado a ser' un sec-
tor deficitar•io adicionalmente, en la presente década el deter.ioro
en los términos del intercambio por la baja de los precios en la ma 
teria prima, ya que se fijan en el mercado internacional y su ciernan 
da es incierta. -
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- En el c<J.::o d12l .sector petro1cia no presentan mejo"C'c::. CXf!i.:;cl.alivas)
si bien en w1 rromento fueron w1,1 Lui2J1a opción ror'<J. Eencrar divis<Js
y aplicarlas al desarn:>llo, en J,o presente décdcl.1 es roco r>entabl e
el mel"'C.Ltdo y su COl'IlfDrL:::unicnto no a~>C'p,ura en el corto pl.:-izo, ohtcn
ció11 ele recursos f>ignificativa. 

- En el caso del Luri!:-l!no, no e:;~ ~..:uficicntc J.a gc:nen.1ción de divisas -
Di considereIIloS que su::-; rccur::;os ~.:;on inagotablc:J y que p~l" falta de. 
planeación estratégica no prxxluc2 con la efjcicncia que n.~quien.~ el 
fJClÍS. 

- El subsector minero ·tiene prubleJ¡¡as de proclucción y de ventas. 

En los sectores a11tcrior12c) difícilmente se ro:hú sustentar la reactiva- -
ción económica con las fuentes de divisas suficientes a desarn:illai' al - -
país y es que el principo!l p:rob1-erna es la modernización de los sectores; -
además, su producción no es lo suficientemente de la productividad requerí 
da para el resto de la economía, ya que su producción no conlleva encadena 
mientos productivos ni hada atrús ni hacia adelante, es decir no tienen :: 
efecto multiplicador. (1) 

Es por eso impor1:ante que el sector manufacturero continúe .:unpliando la 
plataforma exportadon:i que permit:a seguir abasteciendo de divisas y ofre-
cer la posibilidad de un pYDCeso de industrialización renovado que logre -
la diversificación de productos competitivos y con esta prestancia p'll'ale
lamente se diver.3ifiquen los mercados. Asimismo, que los servicios conti
núen su modernización, pon:¡ue en el mercado actual y en la década de los -
noventas el mercado· de mercancías tiende a reducil'.'Se, dejando lugar a los 
servicios, destacando las open!iciones financieras y la informática. (2) 

la incersión y JPJ111aI1encia en el escenario internacional, es indispensab1-e, 
IXU'ª México pues el pn)xirro siglo, trae cambios y se requiere competitivi
dad y participación en·organisnos y bloques internacionales para que su 
modelo exportador.permita el cr'ecirniento económico necesario al ¡:BÍs. 

E1- análisis de las ramas de exportación no petro1-eras para el pe!'Íodo 1975 
a 1988, pennite establecer la medida [,ositiva que se da en el crecimiento
y diversificación en las e:>q::ort:aciones no petroleras, tanto en Jas rama:: -
tradicionales como en J.as no tnadicion::Ll.00. 

El comportamiento observado hace notar el deseo de la política exterior de 
equiparar los logros a los de los cuatn:> tigres asiáticos· (Corea del Sur,
Taiwán , Singapur y Hong Kong) , que muestr'an una estruCi:ura altamente com
petitiva y diversificada. 

Conviene tenel' presente que las políticas de fomento a 1-as exportaciones -
no petroleras están, también, condiéionadas a las políticas que se instru
mentan en otras ái"'Cas de la economía y, en consecuencia, los objetivos que 
se establecen para las mismas son de alguna ffi3J1era afectados por las polí
ticas de carácter macroeconómico. Observando, el elevado crecinúento de -
la demanda interna durante el_ período 1978 - 1981, en e1-• llffr'CO dé una cre
ciente sobrevaluación del peso, hizo cada vez menos atractiva 1-a actividad 
exportadora, con lo· cual 1-as metas de crecimiento de las exportaciones no 
petroleras del Plan Nacional de Desarrollo Institucional de 1979, no fue-
=n alcanzadas. (3) 



En 1982 se establecieron, primero ci nivel ck~ acciones, luego en el PND y -
p:>sterionnente PJ\ONAl'ICC, w1 conjunto de medirlas comerciales, fiscales, fi 
nancieras, aclministrc:rtiv¿¡s y pn:mocionalc_):.'j cuyo objetivo en:i e~1tirnu1Llr laS 
ventas de productos no :p2tr::>l~ros en los mercados intc~rnac ionalcs; sin cm
lxlrgo, el crecimiento de las e:·q:.ortucioncs no petLDlQnJs nostn:.5 inicialmcn 
te una tendencia estable, dun:1.ntc 1983 -tuvo un leve repunte y en 1984, deS 
pués de un notable desL"ZJ1p2fio en los pr.i111cru~.• mc:3es, mo;,tró, .J. p3rt:i P del -= 
!:iegwido semestre, w1a tende.nciu haci.a la. desdcelct ·ación. ( 4) 

Ante este desempefio, t>e elal.orú el Pnorrr.:..:, complei11entad8 JDr' un conjw1to
de acciones adicionales, anunciadas en n1n-.20 de 1986, el cuaJ_ persigue co
rro principal prDp6si·to aplicar anteriores y nuevos estímulos para prorrover 
las e.xp:Jrtacionc:;. no pctroler.:i::;' p.J..ra.lelamcnt:c con un.:1 n.uc-.;a r.....:ilítica de -
racionalizaci6n de la protección y con W1a ¡xilítica fle:d.ble en r11.:1teria 
cambiaria. En esas medidas se ha propuesto la creaci6n de la Carta de Cré 
dito Domés·tica para pruporcionar apoyo financiero a los export:ador>es indi-= 
rectos; el mecanismo de devolución de impuestos a los exportadores direc-
tos; W1 régimen especial ele importación ·temporal para fines de ex]Xlrt:ación; 
tasa cero del I. V .A. a las ventas que· se hagan a empresas comercializado.:.
ras; apoyos financieros para la pl'<xlucción, lu. venta y la premoción de p~ 
duetos; el despacho a cbrnicilio, en el caso de algunas empresas; facilida
des en el uso de las divisas a los exp:irtadores mediante ajustes al régi-
men carnbiario y la sfo1plificaci6n administrativa en el TIGE y en el despa
cho aduanal (y financiamientos otorgados). 

El PJ.ANADI: 1989 - 1994 pretende mantener' la aperturu comercial del modelo
exportador, continuando con la agilidad y dindinica de las rredidas a apli-
car, para lograr W1 crecimiento de las e:,1JC>rtaciones no tradicionales , tan 
to en ténninos cuantitativos cano en la diversificación de las mismas; oue 
inserta·a la econcmía en las corrientes de canercio iúternacional, generar 
empleos, de divisas y un proceso más selectivo de sustituci6n de im¡xirta-
ciones por la producción doméstica. 

Se sugiere que se considere la necesidad de hacer ajustes a las p:>líticas
a través de crite1.'ios de ap:iyo más selectivos, que favorezcan la pennanen
cia de la agilidad ex¡xir'1:adora ( 2) . 

En el período.considerado la estructura de las exportaciones mexicanas se 
han modificado de manera sustancial; las ex¡xirtaciones petroleras· en 1975 
represent:alxtn el 1'1. 39, del total de exportClciones, o sea, 1¡ 33 millones de
d6lares; en 1982 representaban el 58 9ó de las exportaciones totales, con 
16,477 millones de dólares, pasaron a ser el 32.5% con solo 6,709 millones 
de dólares en 1988, ál tiempo que las expcrtaciones n\3nufactureras han lo
grado en los últimos seis años W1 awnento del lf 6. 9% en el período, que no -
ha alcanzado· país alguno en América Latina, sobre todo si ronsideramos 
que el mercado mW1dial ha reducido su comercio de los países en desarrollo 
a los países desarrollados y ha crecido entre los países desai"'l"Ollados , ha 
ciéndolos prDteccionistc:s y regional.istas. 

El sector e>..-portador manufacturero presenta en esta década la siguiente 
confonnaci6n por rarras : 

Alimentos, bebidas y tabaco: esta rurna representaba en 1980 el 4.7% 
del total de exportaciones, en 1982 ¡:asó a repl'esentar el 20%, en - -
198 8 representa el 2. 1 r, . Es necesario hacer notar que en 19 8 O se ex
portaban 565 millones de dólares y en 1988 4t¡3 millones, aquí se en--
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cuentra una rana que pYJcmos mejorar r;ustancialme.nte .. 
Quizás, la industria cervecera que requiere un proceso induGt1.1 ial nús 
elalx>rado, el resto de las jndu~:;trit1s de esta In.nn nnclura de la pririK~ 
ra etapa de sustitución de importaciones qu0 hu obscrv.:-·1do w1a tcnden-= 
cia al estancamiento. 

Derivados del petróleo: esta. rama en J 97 S i-ep1.'csentaL-...:i el O .. 7c:ó de lo 
e>c"p:>rtado, en 1982 r"'prescntó el n, en 198"/ el 8%, y en 19138 el 390. 

La proclucci6n de derivados dél pctrvleo es mono¡x5lica ele FD-1EX. La -
baja de exr.:ortaciones se debe a un incremento en el consumo interno;
sin embargo, se debe buscar diversificar producto" continuando con el 
financiamiento e>.1:erno de los proyectos que están detenidos desde el 
inicio de la crisis. 

Química: en montos absolutos, las exp::>rtaciones del sector público -
pasan de 205 millones de d6lares en 1975, a t¡t¡2 en 1982 y a 1,882 en 
1988, se observa una tendencia favora tle hacia el crecimiento de sus 
ventas al exterior. 
En las exportaciones destaca la participaci6n de materias pr:inas y ~ 
sinas sintéticas que representaban el 16% de lu.s exportaciones ·teta-
les , la próducci6n tiene un al to n.~uerimiento tecnol6gio:> y una par
ticipaci6n mayoritaria de capital extranjero. La parte Wi¡:ortante la 
canponen · 70 empresas, su proveedor es PEME:X y su capacidad instalada
está ociosa en un 3D'L (1) 
Sin· embargo, en México es un sector deficitario hasta 1987, a pesar -
de la tendencia dé aumento en las exportaciones. 

Petroquímica: Un sector controlado ¡:or PEJ11X hasta 1986, en que se -
liberaron 23 productos, en cuya producci6n se permitió la participa-
ci6n de capital privado. Su repl'.'esentaci6n en las exportaciones tota 
le5 ha disminuido en una sexta parte: del 396 en 1982 a 2.5% en 1988-:-

Siderurgia: En general, la participaci6n porcentual no se ha modifi
cado, aun cuando en ténninos absolutos ha crecido en forma significa
tiva de 112 millones de d6lares en 1982, a 384 en 1987. 

Por Último, el Comercio Exterior en los ochentas, apoya a resolver la cri
sis económica, que se agudiz6 en los países en desarrollo por su endeuda-
miento y ·falta de f inanciarniento internacional en la década anterior. 

El o:>men::io mundial aumenta pero principalmente entre los países desarro-
llados lo cual hace muy difícil la inser'Ci6n en estos mercados de los pro
ductos de loa _¡:BÍses subdesa_-,yollados. /\demás, al bajar el precio del pe
tr6leo a nive]. iitternacional, nuestro mercado Ee reprime por la falta de -
divisas y exceso de oferta repercutiendo en nuestra relanza de pagos. 

Es por ello, que con el nuevo gobierno del Lic. Higuel de la Madrid, el 
primero de diciembre de 1982 se pone en marcha el Prograrra Inmediato de Re 
oruenaci6n Econán:i.ca (PIRE), cuyos objetivos centrales fueron alcanzar una 
serie de· ajustes macrcecon6micos tanto :internos o:>mo externos, procurando
preservar la planta productiva y el nivel de empleo. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988 se apunt6 la necesidad de 
desarrollar al sector industrial a fin de ºque éste se éonstituyera en el -
motor de un crec:imiento econ6mico autosostenidó para generar empleo, divi-
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sas y recursos externos suficientes, u lu. vc.z que :::.e con'.::.o]. idarH Ja pa1.,.ti
cipaci6n del empresariado nacioni.11 dentrD del proceso ele ¡¡lO(]ernización del 
país. (1) 

La modernización del apa.i:uto industrial consiste en desarrollar· un amplio
rnercado interno que jinpulse a un secto1· industrjal .intcgn1do hacj_a adentro 
y competitivo hacia afuera. 

Las orientaciones estt"'l:"ltégicas consideradas: primera, desarrollar la oferi 
ta de bienes básicos; segunda, fortalefer selectiva;nen·te J.ct industria de -
bienes de capital para incrementar el grado de integración de la procluc- -
ción nacional; tercero, vincular la oferta industrial con el e.xterior, jm
pulsando las t'aln's con capacidad de generación neta e.le divisas; cuarta, 
crear una base tecnológica propia, necesaria para la independencia econéirni 
ca nacional. -

La estrategia ha pretendido superar tres problemas fundamentales del sec-
tor industrial: el tradicional proceso de ll1dustrialización basado en la
susti tución de importaciones de bienes de consumo, que se hizo extensivo -
sólo a algunos bienes intennedios y de capital, por lo que no llegó a la -
iiltegración del aparato productivo nacional; la inconsistencia de las polí 
ticas macroeconó:nicas y sectoriales que prDpiciarón ese desarrollo integra 
dor; y la suficiente concertación entre los diversos agentes que partici--=
pan en nuestro sistema de economía mixta. 
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EXPORTACIONES DE LOS 12 PRINCIPALES PRODUCTOS 

El comercio exterior de M6xico l1a mostrado una din5mica que le 

ha permitido una diversificación en la estructura de los produc

tos de exportación asf como de ín1portaci6n, esta situacíón se 

dió desde la década de los setentas y posteriormente para la dé

cada de los ochentas se ha acentuado cada vez más. 

Dentro de los productos exportados se encuentran a los tradicio

nales y a los no tradicionales, entre los primeros se encuentran 

el Café Crudo en Grano, Camarón Congelado, Plata en Barras y el 

Tomate; entre los segundos podemos encontrar a los Motores para

Automóvi les, Cobre en Bruto o Concentrados, Maquinaria, Equipo y 

Productos Diversos, Petróleo Crudo, Productos de Madera, Artícu

los de Cristal o Vidrio y Productos Eléctricos o Electrónicos. 

Para el año de 1980, el rubro de motores para automóviles comien 

za a resaltar dentro de los 12 productos de exportación más im-

portantes para México, esto se debe entre otras cosas al apoyo -

que se le da a estas industrias para su crecimiento, además de -

la demanda de este tipo de productos en el exterior. 

La política económica adoptada desde 1978 de apoyo total a la ex 

portación de petróleo, como una fuente inmediata de generación -

de recursos para financiar el gasto especialmente del sector pú

blico, permitió que aún en 1980 se generára una cantidad consid~ 

rabie de divisas, de ahí que ya México se caracterizaba por ser

un país monoexportador. 

Los demás productos que se exportaban sin dejar de ser importa~ 

tes no eran suficientes para generar el volúmen de divisas que -

se requería, pues a pesar de que la crisis económica interna ya 

existía ésta se agudJzaba rápidamente. También la baja en los -

volumenes de exportación en los productos que eran demandados, 

se debió a una falta de promoción y de interés por participar en 

el mercado internacional. 
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Los productos que m~s significativamente incrementaron sus expo_!:. 

taciones en el año de 1981 fueron el de cobre en bruto o en con

centrados, pues se obtuvieron 178,631 mis. de dls. por su expor

tación, que implica un aumento del 190.23% con respecto al año -

anterior; otro producto fue la plata en barras con 198,716 mis.

de dls. que también implica un 147.39% mis con respecto al año -

anterior. 

El tomate también incrementó 1 igeramente sus volumenes de expor

tación ya que se obtuvieron en términos de valor la cantidad de 

240,276 mls. de dls. y que en porciento se creció en 37.86% con -

respecto al año anterior. 

En lo que respecta al camarón congelado se tuvo un pequeño incre 

mento en sus exportaciones con un monto que le permitió ascender 

al segundo lugar. 

El rubro correspondiente a maquinaria, equipo y productos diver

sos incrementó en 6.78% sus exportaciones con respecto al año an

terior, pues el total en este año fue por 243,127 mis. de dls. 

El café crudo en grano de ser el de mayor importancia en la es-

tructura de las exportaciones no petroleras pasó a ser en 1981 

menos importante, lo cua 1 se debe entre otras cosas a 1 exceso en 

la oferta principalmente de los países productores teniendo como 

consecuencia una disminución en la demanda y en Jos precios in-

ternacionales. 

Por otro lado, los productos mis importantes en la exportación -

para el año de 1981 fueron principalmente: Plata en barras, co

bre en bruto o concentrados y finalmente el tomate. 

El año de 1982 también fue importante para el Comercio Exterior

de México, el valor que se logró por exportaciones para los 12 -

productos en cuestión ascendió a )7'573,890 mls. de dls. y que -

significa un logro de 85.97% coh respecto al año anterior. 
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El producto con mayor demanda por parte del extranjero 

el petróleo) fue el camarón congelado con 368,500 mls. 

(excepto

de dls. -

que significa un incremento del 108.78% con respecto al año ante 

r i or. 

El segundo producto en importancia correspondió al café crudo o 

en grano con exportaciones por un valor de 345,120 mls. de dls.

que equivale a un incremento del 91 .40% con respecto al año ante 

rior. En este año de 1982 el café crudo en grano recuperó nuev~ 

mente su lugar por la importancia que tradicionalmente ha jugado 

en los productos de exportación y que habfa pérdida en el año de 

1981. 

Otro de los productos que en 1982 mostró un cambio significativo 

y favorable fue el de motores para automóviles, ya que obtuvo un 

monto por 214,162 mls. de dls., el cual corresponde a un 870-95% 

mas con respecto al año anterior, esto se debió entre otras co-

sas a la facilidad que se le dió a la industria automotriz para

su ampl iaclón bajo el compromiso de incrementar sus exportacio-

nes. 

El rubro correspondiente a plata en barras también continuó in-

~rementando sus cantidades y valores de productos exportados, p~ 

ra el año en cuestión (1982) se logro un volúmen que asciende a 

296,293 mls. de dls. con un incremento de 49.10% lo anterior re

fleja la importancia de este producto en el Comercio Exterior de 

México, ya que los altos volumenes de exportación continuaron 

siendo importantes para la generación de divisas para nuestro 

México. 

Un producto que también incrementó su participación en el Merca

do Internacional fue el correspondiente al cobre en bruto o en -

concentrados, su crecimiento en el año de 1982 fue del 22.38% con 

respecto al año anterior, es decir, que se obtuvo un monto equi

valente a 218,615% mas que en 1981. 

Por otro lado uno de los productos más importantes en el Comer-

cio Exterior de México el tomate, vió severamente dañada su par-
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ticipación al disminuir en el Mercado lntcrnncional. Lo cinte- -

rior significa que en el año de 1982 este producto tuvo una baja 

del 35.97% con respecto al año anterior, pues únicamente se ex-

portó la cantidad de 154 mls. de dls. 

El año de 1983 fue diffcil para las exportaciones, ya que apenas 

alcanzó un valor total de 22,312 mis. de dls. 

Algunos productos continuaron su crecimiento de exportaciones co 

mo lo fue el caso del café crudo en grano, que 1 ogró un va 1 or 

por 484,345 mis. de dls. y que equivale a un incremento del 

40.34% con respecto al año anterior. Este comportamiento mues--

tra la importancia que para esta año segura teniendo este produ~ 

to, pues no obstante que el año de 1981 habfa decafdo significa

tivamente en los años siguientes logro una aceptable recupera- -

ción, por lo que también indica la gran dependencia en las expo_r 

taciones de los productos tradicionales. 

Otro de los productos que tuvieron un importante crecimiento en

el año de 1983 fue el de motores para automóviles, que generó ex 

portaciones por un valor de 603 mlls. de dls. un 182% mas que en 

el año anterior. 

El tercer producto importante durante este año fue el de plata 

en barras, ya que obtuvo por sus exportaciones un valor por -

394,794 mis. de. dlsq lo cual signi.fica un incremento d.el 32.23% 

y que equivale a 98,501 mls. de dls. más con respecto al año an

terior. 

' El camarón congelado únicamente exportó el equivalente a 368,363 

mls. de dls., este modo fue menor por 137 mls. de dls. con res-

pecto al año anterior. 

El cobre en bruto o en concentrados produjo ~n valor por sus ex

portaciones 152 mlls. de dls. es decir, disminuyó en 66 mlls. de 

dls. con respecto al año anterior. 
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Otro producto que desde 1981 disminuyó su participación en las -

exportaciones fue el tomate; en 1983 se obtuvieron 111 mlls. de

dls., lo que significa que se disminuyó en 42 mlls. de dls. con

respecto al año anterior. 

En cuanto al petróleo, que hasta el año de 1982 se habla caract~ 

rizado por su creciente participación en los productos de expor

tación, en el año de 1983 empezó a disminuir su valor y volumen

de exportaciones alcanzando 16,017 mlls. de dls. y existiendo -

un decremento de 460 mlls. de dls. con respecto al año anterior. 

El año de 1984 mostró una recuperación ya que se obtuvieron en 

total por los 12 productos en cuestión de 18 1 414,810 mls. de 

dls., que muestra un incremento de 1'189,318 mls. de dls. y que 

equivale a un 6.90% mas con respecto al año anterior. 

Durante este año el rubro correspondiente a motores para automó

viles continuó siendo el mas important~ (además del petróleo) 

ya que el monto por sus exportaciones ascendió a 840,218 mls. de 

dls., que significa un crecir;iiento de 444,792 mis. de dls., es -

decir un 112.48% mas que en el año de 1983. 

El segundo producto en importancia en este año fue el de maquin~ 

ria, equipo y productos diversos alcanzando un valor de 840 mlls. 

de dls., un incremento de 235,711 mls. de dls. que equiv.ale al 

40% con respecto al año anterior. 

El camarón congelado aumentó en 22 mlls. de dls. que equivale a

un 6%, lo anterior significa entonces que la exportación total 

en el año de 1984 de este producto ascendió a 402 mlls. de dls. 

Respecto al tomate, después de que en los años de 1982 y 1983 -

se tuvieron decrementos, en el año de 1984 lograron una acepta-

ble recuperación al generar un valor por sus' exportaciones de --

221 inls. de dls., 108 mls. de dls. que equivale a 97.43%. Este

resultado fue satisfactorio tomando en cuenta que este producto

es de los más importantes para el comercio exterior. 
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El rubro de productos eléctricos y electrónicos mostró un peque

ño crecimiento de 116,441 mls. de dls. equivalente a un 104.97%; 

el total durante este año fue de 227,365 mis. de dls .• Este ru

bro también fue ganando un lugar importante desde los inicios de 

esta década y que paulatinamente ha ido participando cada vez 

mas por el mismo avance tecnológico. 

El producto en cobre en bruto o en concentrados incrementó 

sus exportaciones en 31,842 mls. de dls. es decir, en 20.95% mas 

que en el año de 1383. El valor total de las exportaciones de -

este producto fue por 183,832 mls. de dls. 

Por otro lado dos productos que en 1984 mostraron decremento fu~ 

ron: el café crudo en grano con exportaciones por valor de 424 

mlls. de dls., y la plata en barras con apenas 335 mlls. de dls., 

en términos porcentuales su disminución fue de 12.36% y 14.97% -

respectivamente. 

Para el año de 1985 se obtuvieron por exportaciones de los 12 

productos en cuestión ascendieron a 15'685,315 mls. de dls., 

mientras que en 1984 se generaron 18 1 414,810 mls. de ds., por lo 

que en el año de 1985 se tuvo un descenso de 2'729,495 mls. de -

dls. o sea 14,82%. 

Lo anterior muestra una sensible baja en el ingreso de divisas -

y que se debió en términos generales a la aguda crisis que incl~ 

so existe en la actualidad tanto a nivel internacional como a ni 

vel nacional. 

Por lo anterior fue en este año cuando la totalidad de tos 12 

productos en cuestión descendieron su participación en el comer

cio internacional; asr por ejemplo, el producto que mostró lama 

yor baja fue el camarón congelado con 16 mlls. de dls., es de-

cir con 19%. 

La plata en barras disminuyó en 148 mis. de dls. que equivale al 

79.40% con respecto al año anterior, o sea que el valor total 
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por exportaciones en 1985 fue de 187 mlls. de dls. 

El café crudo en grano muestra de nueva cuenta su inestabilidad

en el mercado internacional, ya que la exportación en 1985 disml 

nuye nuevamente obteniéndose solo 346 mls. de dls. en total, que 

es menor en 79 mlls. de dls. con respecto al año anterior. 

Otro rubro que también empezó a destacar y considerarse de impo~ 

tancia por ser nuevo y por tener en pocos años un lugar importa~ 

te en las exportaciones fue el de maquinaria, equipo y productos 

diversos, el monto total por sus exportaciones fue de 333,040 -

mls. de dls., 100,958 mls. de dls. menos que en el año de 1984 y 

que equivale al 23,26%. 

El petróleo también vió disminuida su participación en las expo~ 

taciones y su valor generado por éstas correspondió a 14,767 - -

mlls. de dls. con respecto al año anterior. 

Entre otras razones que motivaron la baja en las exportaciones -

en 1985 se encuentra el exceso de proteccionismo de Estados Uni

dos acentuado en este año. 

En lo que respecta al año de 1986, todav!a se resintió con mayor 

fuerza la situación crítica del comercio internacional así como 

la depresión de la economfa intern2, especialmente para la expo~ 

tación del petróleo. 

Derivado de lo anterior el voldmen generado por la exportación -

de los 12 productos en an~l is is ascendió a 9'727,017 mls. de dls. 

lo que significa un descenso de 5'958,298 mls. de dls., o sea 

37.99% con respecto al año anterior. 

Este descenso significativo se debe fundamentalmente a la baja -

en los niveles de exportación del petróleo, ya que el monto to-

tal exportado fue de 6,307 mlls. de dls., es decir, disminuyó en 

8,460 mlls. de dls. que significa el 57% con respecto a 1985. 

La disminución fue una consecuencia en la baja de los precios 
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del producto asf como en la baja en la demanda en el mercado in

ternacional del petróleo. 

Es importante hacer esta notación, ya que a pesar de la disminu

ción, en el total de las exportaciones, el resto de los produc-

tos en cuestión tuvo aumentos en sus exportaciones con respecto

al año anterior, por ello no decayo mas la balanza comercial. 

El comportamiento que tuvo el petróleo en el mercado internacio

nal y los efectos negativos que se registraron en el año de 1986, 

muestra el peligro de deµender principalmente de un producto que 

genere divisas para nuestra economfa, por lo que, se ratifico 

una idea de la importancia y necesidad de diversificar la estruc 

tura de las exportaciones de México al mismo tiempo de fomentar

a las mismas con el fin de mantener los niveles de exportación. 

Por otro lado, el resto de los nuevos productos en cuestión tuvo 

un comportamiento sano y positivo; pues por ejemplo de nueva 

cuenta el café crudo en grano incrementó significativamente su 

valor de exportaciones al obtener 824 mls. de dls., lo que equi

va·Je a 89 mls. de dls., es decir, 130.51%. 

El producto de motores para automóviles reafirmó su irnportancia

actual como fuente prlmordial en la generación de divisas por ex 

portaciones, como muestra se tiene que en 1986 se obtuvieron 

1 '102,716 mls. de dls., 100 mlls. de dls. más con respecto al 

año anterior,·es decir 14.14%. 

La exportación del tomaie continuó siendo importante para el año 

de 1986, pues se,obtuvieron 407,665 mis. de dls., 229,432 mis. -

de.dls. más equivalente a 12.8.73% con respecto al año anterior; 

También el rubro .correspondiente a maquinaria, equipo y produc-

tos diversos que venta ganando un lugar significativo en los - -

principales productos de exportación, muestra un incremento lo-

granda 521,475 mls.·de dls. que inclllye 188,435 mis. de dls. de 

más con respecto al año de 1985 y en términos porcentuales es de 
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56.58%. 

El camarón congelado exporta un valor de 354 mlls. de dls., 28 -

mlls. de dls. más que en 1985. Por lo que nuevamente se gana 9%, 

de la demanda que genera la exportación de este producto mexica-

no. 

La plata en barras disminuyó en 121 mlls. de dls. sus exportaci~ 

nes en 1986, o sea una disminución con respecto al año anterior

del 64.65%. El valor total fue de 308 mlls. de dls. 

Otro producto Importante y que se ha identificado como de los 

nuevos es el de equipos y productos eléctricos y electrónicos, -

que en el año de 1986 incrementó sus exportaciones a un valor t~ 

tal de 363 mlls. de dls. y que equivale a 171 mlls. de dls., o -

sea 89.35% más que en el año de 1985. 

En los años de 1987 y 1988 se mantienen como ramas de punta en -

el sector exportador, los correspondientes al sector industrial

representando del total de exportaciones el 48% y 56.3% respect_!_ 

vamente. Las ramas que tienen un comportamiento relevante. son: 

equipos eléctricos y electrónicos y la qufmica; en el caso de 

los productos agrfcolas su comportamiento no presenta variación

significativa, esto en razón a la mala época de cosechas y pro-

ducción agropecuaria. 

Es importante hacer mención que el mercado de ca~arón congelado

tiende a la baja. 
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B. Análisis de la Palam:a de Fagos 1980 - 1988. 

Los años deficit:arios con saldo comercial negativo fueron 198 O y 1981, rc
prcsentill1do w1 2 O~.; :.; 17'~ ck;l totúl d2 la0 ~:-..·p::n•taciont:s, L·e::~pt!cLi.-._;cJJn~nLe ,
de 1982 a 1985 el comr~orrtamiento e::~ francamente favorable y nos penniti6 -
considerar que podíamos empezar de nuevo el crecimiento económico que en -
esta década ha esttido cstacionar·io o re~:.agado en ru.zón de cumplir con los
compranisos con el exte1'.Í.Or origjnado.s f ... .c:>r' la deuda externa. 

Es conveniente: [;cñalar que .1 986 fué w1 afio Je crisis inte1T~aciorE1l v Je 
nuevo hizo decrecer- nuc:._:;·tro :::;aldo cornercial ~::;uperávitarlo sir,nificai.:ivarn~ 
te en un 50% aproximadamente. 

En 1987 de nuevo repunta la cconom.ía y permite losrrar un saldo pu.recido -
al de 1985. Sin CJílbargo, en 1988 por el crccintiento ele la:.; .ÜlifCff'taciones
el saldo se reduce, lo cual nos permite af.ixrnar que efect:Í.Va!T!cntc, dcspué:: 
de un programa ~e .Jjuste en la 110líticC1. ecor:ómica de sed.: afios, al reacti
varse la economJ.a r:or las reserva:~ mone tar1as que genen:), nuevamente se -
dísparan las import¿¡ciones sin ningún control, deri vudo ele la depenclenci¿¡
de la planta productiva de bienes j_.rrtennedio3 y bienes ele cupi·tal. 

La Inversión Extranjera Dir1ecta crecjó ::::ienificativamentc de 198S a 1987-
cle 490 millones de cJ6lares en l98c>, ¿¡ J ,5;!2 millones ele c16lares en 1.986, -
hasta 3 ,248 millone:c de cl6liJrec; en 1.987 lo que repncscn"tn en 1:res afí.:-is w1 
incremento de seis y media veces el monto oriiginal. 

El pago de intereses ha sido de Gt1,860 millone::.; ele dólares ele 1980 a 1987-
lo que nos lleva a observar que en esas condiciones de tasas de interés -
internacional tan elevadas, la deuda es impagable o sea el saldo positivo
total de la balanza comercial por ese período de lf 7, 7t¡9 millones de dóla-
res no logra alcanzar que se cubra el total del servicio lo cual hace -
que nos sigamos endeudando. 

A continuación se unali;-:d lo más relevante de la Balanza de Pagos, segW1 -
los Informes Anuales rlel Banro de México: 

LDs Informes del t:anco de México, nos indican como un apartado especial, -
la balanza de pagos haciendo referencia en pr:Uner té..'lllino como quedó el 
saldo del año de estudio, que sí es significativo se le da relevancia ex-
tendiéndose el texto del análisis. 

Se hace un detalle de la balanza comercial señalando romo se componen las 
exportaciones de mercancías y el porque de esos volúmenes, asmusrno, se in 
dica las irnr..ortaciones y sus efectos de bienes de conswno, intenr.edios y ~ 
de capital. 

En la balanza de servicios no factoriales se hace un análisis de las opera 
ciones de maquiladoras y de los servicios de turismo nacional, interno y -:: 
fn:mterizo, restando el monto correspondiente a la visita de nacionales al 
extranjero. 

En la balanza de servicios factoriales se incluye las erogaciones por inte 
reses y utilidades. En el caso de la balanza de capital se indica la in-
versión extranjera y la deuda externa. 
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BALANZA DE PAGOS DE HEX' ca OE 1980 a 1988 

1980 1981 1982 1983 19811 1985 1986 1987 1988 

EXPORTAC 1 ONES 15,511.8 20,102.0 21 ,229.6 22,312.0 211, 196.1 21,663.7 16,031 .o 20,656.2 20 ,658 
IMPORTACIONES 18,896.6 23,948.3 14 ,437 .o 8,550.9 11 ,254 .2 13,212. 1 11 ,432.4 12 ,222.9 18 ,903 

BALANZA COMERC 1 AL - 3,3811.8 - 3 ,846.3 6,792.6 13,761 .1 12 ,9111.9 8,451 .6 11,598.6 8,433.3 1 ,751, 
FLETES Y SEGUROS - 950.3 - 1'118.5 - 619.6 ~ 1,51, .9 - 533 .8 - 550. 3 - 485 .a - 537 .9 
SERVICIOS Y TRANSFORMAclON 771. 7 976.3 851 .3 818.4 1'155.4 1 ,261.s 1 ,2911.5 1 .672.6 
TRANSPORTES DI VERSOS + - - 536. 3 - 788.9 - 682. 9 - 352 .o - 2811. 1 - 265.1 - 266.5 - 1311.6 
TURISMO + - 627. 7 18a.11 618.3 1 ,183.2 1,304.1 1,055.4 1'177.5 1 ,49D.2 
VIAJES FRONTERIZOS + - - 498. 3 - 933.9 - 183.5 - 37. 3 - 191 .o - 1113.a - 360.0 - 454.2 
OTROS SERVICIOS REALES - 3711.6 - 529 .a - 833. 7 - 536. 1 - 500.6 - 1111. 1 - 389.2 - 60.5 

BALANZA SERVS. NO FACT. - .960.1 - 2,206.lt - aso. 1 621.3 950.0 682.6 970.5 1,975.6 
UTI LI OADES - 1 ,367.5 - 1 ,876.1 - 1,391. 1 - 381 .3 - 456 .3 - 618.2 - 922.1 - l ,406.9 
INTERESES - 5,254.2 - 8,312.7 -11,048.7 - 8,9D7 .3 - 9,702.0 - 8,372.2 - 6,912. l - 6,351.B 
OTROS - 47.6 - 98.s - l~. 7 23.3 94.6 91.9 132.8 203.3 

BALANZA SERVICIOS FACTORIALES - 6,669.3 -10,287.3 -12,459.5 - 9,265.3 -10,063.7 - 8,898.S - 7,701.4 - 7,195.4 
TOTAL BALANZA SERV 1C1 OS - 7,629.4 -12,493.7 -13,309.6 - 8,644.0 - 9, 113. 7 - 8,215.9 - 6,730.9 - 5,219.8 
TRANSFERENCIAS 274.6 288. l 296.4 301 .4 410.7 1,001.6 465.6 667.7 
CUENTA CORR 1 ENTE -10,739.7 -16,051.9 - 6,221.0 5 ,1118.S 4,238.9 1,237.3 - l ,672.7 3,881.2 - 2,901 

CUENTA DE CAPITAL 
INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 2, 155.0 2,835.7 l ,657 .4 460.5 391. 1 490.ir 1,522.0 3,248.0 
DISPOSICIONES 7,760.6 13,772.5 14, 100.0 7,021.9 4,814.3 3 ,781 .3 3 ,917.2 8,326.5 
OTROS PAS 1 VOS 11 ,231 .a 7,06J.6 1'178.6 1 ,780.9 1 ,060.8 - aoa. 7 - 401 .5 2, 194.9 
AMDRTI ZAC 1 ONES - 3,704.2 - 4,766.D - 5,219.2 - 4,1189.4 - 2,353.0 - 2,861.3 - 2,BDo.11 - 3,252.6 
ACTIVOS L.P. - 44.5 + 17.8 + 132.11 - 223. 7 - 296. l - 340.6 - 728.2 - 288.5 
REDDCUHENTAC 1 ONES 4 ,791.0 2 ,558.11 - 363 .2 - 1,1182.9 
CUENTA CAP 1 TAL LARGO PLAZO 10,398.7 18,923.8 16 ,640.2 7 ,108.6 3,617. l 261. l l, 145.9 8,745.4 

BALANZA BAS 1 CA - 341 .o 3 ,212.9 10,419.2 12 ,527. l 7,856.0 1,498.4 - 526 .a ·12,626.6 

CUENTA CAPITAL CORTO PLAZO 1 ,0113.5 8,521.8 - a ,448.5 - 8,386.9 - 3,578.3 - 1,787.9 691.0 - 3, 156.8 

CUENTA CAPITAL 11 ,442.2 27,445.6 8,191.7 - 1 ,278.3 38.8 - 1,526.8 1 ,836.9 s:sa8.6 



Las exportaciones sumaron 15,308 millones de dólares, valor que 

representa un incremento de casi 74 

trado un año antes. 

porcicnto sobre lo regfs--

Las ventas externas de petróleo y derivados, que total izaron 

10,305.7 crecieron 167 porciento, en tanto que las otras expo~ 

tac iones avanzaron sólo 1 .3 porciento, para llegar a 5,002 mJ_ 

llones de dólares. Los hidrocarburos y sus derivados represen-

taran 67.J porciento de las exportaciones totales de mercan- -

eras. En 1979 dicha proporción fué de 43.9 porciento. 

Durante 1980 las exportaciones provenientes de la agricult~ra,-

ganadería, apicultura y pesca, sufrieron un retroceso. Su va-

lar sumó 1,544.2 millones de dólares, lo que significa una baja 

de 13.2 porciento en términos monetarios y de 19.1 porciento-

en términos reales. La reducción más significativa se registró 

en el café crudo, casi 28 porciento menos que en 1979. 

Las exportaciones de productos de las industrias extractivas no 

petroleras tuvieron un comportamiento satisfactorio, sus ventas 

externas alcanzaron casi 503 millones de dólares, lo que signi

fica un incremento de 58.5 porciento respecto a 1979. Este 

avance se explica por los aumentos sucedidos en el valor de las 

exportaciones de cinco productos: 

patofldor y zinc. 

cobre, azufre, sal común, es 

Al igual que en 1979, las exportaciones de manufacturas mostra-

ron una tendencia de desaceleración. Su valor total 2 ,952 mi --

llenes de dólares avanzó 3.9 porciento durante el año. 

La evolución de las exportaciones de manufacturas estuvo deter

minada, esencialmente por los resultados de siete grupos de pr~ 

duetos: alimentos, bebidas y tabaco; siderurgia; industria de 

la madera; textiles, artículos de vestir e industria del cuero; 

fabricación de otros productos minerales no metálicos; minerome 
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talúrgicos; y maquinaria para ferrocarriles. 

La rama de alirnentos, bebidas y tabaco alcanzó exportaciones 

por 772.9 millones de dólares, cantidad inferior en 3.3 porcie.r:!_ 

to a la lograda en 1979. Este resultado se explica al dejar de 

exportar azúcar, la disminución en las ventas externas de con-

servas de pescados y mariscos (de 23.1 mi! Iones en 1979 a 7.8 -

millones en 1980), y el abatimiento en el valor exportado de -

mieles. 

Las presiones de demanda interna y el exceso de oferta en el 

mercado internacional ocasionan una baja considerable en las ex 

portaciones de productos siderúrgicos. Estos sumaron 61.2 mi-

! Iones de dólares, o sea, una baja de 54% respecto a lo alcanza 

do en 1979. Lo mismo se explica en la baja de ventas al exte--

rior de productos de madera, que disminuyeron 

sumaron 57.9 millones en 1980. Por otra parte 

nes de la industria textil se vieron afectadas 

19.4 porciento y 

las exportacio-

por la baja de -

producción doméstica y disminuyeron 3.8 porciento para un total 

exportado de 201.2 millones de dólares en el año. 
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El déficit en cuenta corriente se amplio de manera notable, al

sumar 11,704 millones de dólares, cantidad superior en 73.1'.i; a 

la registrada en 1980. El deterioro señalada en el sector ex-

terno de la economfa que ocurrió a pesar de una .significativa -

baja en la tasa de crecimiento de las importaciones de mercan-

eras, se explica por 5 puntos: 

.. -Las cond i e iones adversas que preva·] ec ieron en e 1 mercado in

ternac iona l del petróleo, el estancamiento provocó una cafda 

del precio real del hidrocarburo, asr como problemas para e~ 

locar sus excedentes de exportación. 

casi 5,000 millones de dólares. 

Se dejar6n de percibir 

2.-La notable diferencia entre el alto crecimiento ecom6mico in 

terno y el observado en l~s pafses que constituyen nuestros

mercados tradicionales. Este desempeño desigual fué causa

de que las exportaciones no petroleras siguieran contrayénd~ 

se en términos reales, y de que las importaciones continua-

sen aumentando a tasas de consideración. 

3.-El ensanchamiento en el diferencial entre la inflación ínter 

na y externa. Conceptos como turismo y transacciones fronte 

rizas sufrieron tal diferencial. 

4.-La persistencia de los altos niveles en las tasas de interés 

de los mer~ados internacionales de capitales. Est6 causó un 

efecto desfavorable en el monto por servicio de la deuda ex

terna. 

5.-La continuada depresión en el mercado mundial de la planta,

que provocó fuertes pérdidas de ingresos provenientes de la 

v'eiita de di cho meta 1. 

El. mencionado déf iclt en cuenta corriente se derivó de un saldo 

comercial, incluyendo seguro y flete, desfavorable, por 4,814 -
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millc;>ncs de dólares; un d(:ficit en la balanza de servicios fi-

nancieros por 7,601 millones de dólares; y un suldo positivo en 

servicios no financieros, incipiente, de 711 millones de dóla--

res. 

El d(:ficit comercial de 1981 fu(: consecuencia de crecimientos 

similares en las exportaciones e importaciones de mercancías, 

26.6 y 24.5% en términos nóminales respectivamente. Las prime-

ras sumaron 19,369 millones de dólares, en tanto que las segun

das totalizaron 24,193 millones de dólares. 

Durante 1981 el valor total de las exportaciones de mercancías

fué. de 19,379 millones de dólares, de ·los cuales 14,653 millo-

nes son derivados de las ventas del sector petrolero al haber -

aumentado el 40% con respecto a 1980. Estas representaron 75%-

de los ingresos de la bala,nza comercial. De las ventas no pe--

troleras alcanzamos 4,8o·o millones ·de dólares similar al año an 

terior, sín embargo, en ·términos reales se presentó una reduc-

ción del 11%. 

Dentro de las exportaciones no petroleras sólo el· grupo prove-

·niente de las industrias extractivas presentó un aumento signi

ficativo de 38.1% en valor; los productos agropecuarios y las -

manufacturas experimentaron retrocesos de 5.1 y 6.3%, respecti~ 

vamente. 
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El ajuste de lo economfa mexicana a una menor disponibilid.:id de 

financian1iento externo, logró una contracción significativa cn

cuenta corriente. 

Dicho déficit, sumó 2,684 millones de dólares, es el más bajo -

desde 1978 y representa la quinta parte del registrado en 1981. 

Por otro lado, Ja situación recesiva de la economfa intern.:icio

nal, aunada a las difíci·Jes condiciones internas experimentadas 

en 1982, e impidieron que las alteraciones en la paridad del P."O 

so se reflejasen favorablemente en las exportaciones de nuestra 

economía. 

Por primera vez en 39 años la balanza comercial tuvo un saldo -

anual positivo. 

Esto se explica por la reducción de 9.,508 millones de dólares -

en las importaciones de mercancías y el aumento de 1,904 mi! Io

nes en las ventas de petróleo crudo y derivados, ya que en l~s 

exporta~iones no petrolerRs disminuyeron un 7% respect~ a 1981. 

El cambio en el saldo de s.;rvicios no financieros fué causado -

por Ja caída en los egresos de turismo y transacciones fronteri 

zas. 

En la cuenta de capital la Balanza de Pagos se o.bscrv6 una en-

trada neta de 6,079 millones de dólares, producto de un aumento 

neto en la deuda pública externa de 5,991 millones, y un saldo

negativo por otros movimientos de capital de 514 millones, el 

rubro de errores y omisiones arrojó un saldo negativo de 6,57~7 

mi 1 lones de dólares y una· reducción en las reservas internacio

nales de 3,184.7 millones de dólares. 

La contracción de las exportaciones no petroleras a un valor de 

4 , 2 O 9 m i l l o ne s de d 6 1 a res es a t r i bu i b 1 e a l a ca r da o b s e:r.v ad a en 

las ventas de productos primarios, ·canto del sector agr·Tc:ola ·ca 

mo·de las industrias extrac.tivas, ya que las provenientes del 
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sector manufacture1·0 tuvieron un 

11%. 

igero crecimie11to nóminal de-

Los aumentos observados: el camarón congelado, el café tostado, 

el vidrio o cristal, productos sidcrQrgicos y motores para aut~ 

m6v i 1 es. 
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El comportamiento de la balanza de pago, comprende varios elernen 

tos: un aumento sustancial en el ahorro interno corno consecuen

cia principalmente ·de la· co:r:recci.Sn en las finanzas 1:>1?'.bl-icas, en 

la subvaluaci.Sn del peso, _el control de cambios, la recesión ec.9_ 

n?mica, la I'eest'ruc'tu:raci?n de la d"euda externa pública y priva

da, y las disminuciones de las tasas de inteI'és inteI'nac·ional y 

en el precio mundial del petr?leo. 

El ajuste en la paridad I'ealizada durante 1982 rue de 5.7. veces 

en :relación al dóla:r en ·el mercado libre y de ·3. 7 veces en el -

meI'cado contI'olado. Una devaluación de esta magnitud no tiene 

precedentes en la histoI'ia· del pa·:!'.s·, poI' lo que ·sus efectos en 

la balanza rueI'on considerados. 

Un objetivo principal de_ la pol:!=tica cambiaria "fue desalentar -

las importaciones y promover las exportaciones. La- ca:rga de la_ 

deuda exteI'na y la dificultad de contratar financiamiento exteI'

no adicional hac:!'.an imprescindible" un ·superávit en la balanza de 

me:rcanc~as; ~ste objetivo se cumpli?. Las exportaciones no pe-

t:role:ras tambi~n :respondieron al_mayo:r tipo de cambio, as:!'. como_ 

a la necesidad de gene:ra:r mas divisas pa:ra cumplir con algunas -

obligaciones y suplir'. el flujo de efectivo, po:r la caída del mer 

cado inteI'no. 

El inicio de opeI'aciones del. Fideicomiso pa:ra la Cobe:rtu:ra de -

Riesgos Cambia:rios apoyo a la estructura. Los factoI'es antes ci 

tados contI'ibi.!yeI'on a uri· supeI'¿ívit de ·5. 418. 5 millones de dóla-

I'es en la cuenta· co:rI'iente de 1983; mientras en 1982 hubo un - -

d~ficit de 6,221. El paso de· uno a otI'o período :representa un -

ajuste anual .sin precedente de ·10. 8 miles de millones de dólares. 

El supeI'avit de s.41a:s miillones de d?la:res se explica po:r un -

saldo en. la balanza. comercial de l3 • 7 61. l m_illones de dólares, -

supe:rioi:> en 103 po:r ciento ,otl de ·1982. 
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Por- se.gundo año consecutivo la balanza comer-cial mostr-6 saldo -

positivo, este r-esul tado se debió a· una reducción de 5, 8 8 6 .1 mi

llones de dólar-es, en la impor·tación de mercancías. 

El aumento en las exportaciones es consecuencia del incremento 

en las ventas externas de productos manufacturados, ya que las -

ventas del petr~leo crudo que r-epresent~ 60% del total, cay? 5.3% 

en r-elación a 1982 y una disminución en el pr-ecio promedio expoE 

tación de.7.9% 

Una menor- demanda interna,. la devaluación del peso y la recuper~ 

ci6n de la economía de los Estados Unidos se c·ombinaron par-a es

timular las expor-taciones de productos no petroleros que llegaron 

a 5 ,448 millones de ·dólares con· uri incremento i'nu.sual· del· .61%, -

en relación a 1982. 

Las exportaciones de productos agropecuarios c~yer>Qn 3~,debido_ 

a las malas cosechas logradas en el ciclo otoño-invierno, redu

ciendo la disponibilidad de productos, como: jitomate, algod?n, 

legumbres, hortalizas, mel?n, sandia y tabaco en rama. 

Por su parte, las. exportaciones de ganado y miel de abeja regis

traron un crecimiento de 56.4 % y de 85.2% respectivamente. 

Las exportaciones ma·nufactureras más dinámicas fueron las produ

cidas en plantas orientadas a surtir el mercado externo. Desta

can los motores de autom?viles. 'cuyas ventas externas aumentaron 

en 182% y sumaron 6.03 ·millones de dólares. Los motores. forman -

parte de la rama de productos met~l·icos, ma·quinaria y equipo que 

r-epresentan lo mas dinamizador. Conviene mencionar que comenza

ron a registrarse ventas externas incipientes (pero su impulso -

fue iniciador- de· un despegue que se ha mantenido dando frutos) -

de numerosos productos ma.nufactur'ados que con antelaci?n no se -

exportaban. Tal es el caso de productos como: la madera labrada, 

los cementos hidr~ulicbs, el zinc afinado, el vidrio y el cris-

tal. 
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La balanza de pagos reflejó tendencias :importantes en la economía 

nacional y en la internaciona. Por un lado, la recuperación de -

la producción interna elevó las importaciones y los egresos por -

concepto de turismo, transacciones fronterizas y otros servicios 

no factoriales. 

Por otro lado, el crecimiento de los paises desarrollados impulsó 

las exportaciones de bienes y servicios, compensando así los efec 

tos de la reducción del tipo de cambio real. 

En 1984 se presentó un superávit en la cuenta corriente de 11238.9 

millones de dólares, menor en 1179,G millones al de 1983, o sea, 

un 22% menos que el ejercicio anterior de excedente en el saldo -

positivo. El saldo en ·1a balanza comercial fue de 12942 millones 

de dólares y de un déficit de 8703 millones en la balanza de ser

vicios ·y transferencias. 

El saldo superavitario resultó principalmcmte de un aumento de --

18% en las exportaciqnes no petroleras, que en 1983 habían creci

do .ya 32 por ciento. Este incremento compensó el estancamiento -

de las exportaciones petroleras y permitió financiar> una recuper~ 

ción en las compras externas de 32 por ciento. 

El resultado de la cuenta de capitales pasó de 1106 millones de -

.dólares de egresos ·netos en 1983 ª\ 1576 millones en 1984. En el 

comportamiento de esta cuenta influyó el que una mayor proporción 

del déficit del sector público se financiará con recursos internos 

y, .por ende, que el crédito externo contratado fuera menor que el 

de 1983. Asimismo, como parte del proceso de renegociación de la 

deuda externa se obtuvo de la banca extranjera un crédito de -

3,800 millones de dólares en mejores condiciones que años anterio 

res. A través del mercado controlado, se liquidaron 1293 millo-

ries de dólares, de los cuales 57Ó corresponden al programa del Ti 

deicomiso para la Cobertura del Riesgo Cambiario (FICORCA) de - -

adeudos con proveedores del extranjero; en tanto que se estiman -

pagos a través del mercado libre por 467 millones. 
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En 1984 las ventas externas totalizaron 21196 millones de d6lares, 

refleja un crecimiento del 8 por ciento, El comportamiento de los 

diversos renglones de exportaci6n fue muy diverso, ya que mientras 

las exportaciones crecieron 1¡ pOI' ciento, las no petroleras totali__ 

zaron 7452 millones de d6lares que se compara favorablemente con -

los 6295 registrados en 1983, de lo que resulta un incremento de -

18%. El valor de las ventas externas de productos agropecuarios -

fue de 1461 millones de d61ares, 23 por ciento ~ás que el año ante 

rior; las ventas de jitomate se duplicaron. Los ingresos a1unenta-

ron a 42l¡ millones de d6lares, o sea, represerita un incremento del 

10 por ciento, con respecto al año anterior; el valor de las expo~ 

taciones de algod6n creci6 80 por ciento, ascendiendo a 208 millo

nes de dólares. 

Las exportaciones de.la industria extractiva no petrolera, crecie

ron 3 por ciento, alcanzando un valor total de 539 millones de d6-

lares; aumentandose las exportaciones de plomo, zinc, sal y espat~ 

flúor, pero, por otro lado disminuyeron las de azufre y cobre. 

Las exportaciones de la industria manufacturera se incrementaron -

19 por ciento. En el renglón de alimentos, bebidas y ·tabaco se r~ 

gistraron ingresos por 822 millones de dólares, superiores en un -

13 por ciento a los del período anterior: Las exportaciones de -

cerveza se incrementaron 37 por ciento. Las exportaciones de cama 

rón congelado awnentaron 6 por ciento, para alcanzar un total de -

402 millones de dólares. 

Las exportaciones de téxt.iles, artículos de _vestir y de la indus-

tría del cuero totalizaron 27.5 millones de dólares, lo que repre-

senta un incremento del 44 por ciento. Las ventas de _fj_bras texti 

les artificiales y sintéticas representaron la mitad de las ventas 

de éste renglón, incrementandose un 49%; las ventas externas de -

calzado aumentaron un 60 por ciento con respecto a 1983. 

Las exportaciones de productos químicos crecieron 20 por ciento, -

representando 756 millones de dólares. Las de productos de la in

dustria siderúrgica se incrementaron en 19 por ciento, llegando a 

37 8 millones de dólares, La expor·tación de productos metálicos, 
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maquinaria y equipo alc¿:mz6 un monto de 2 07lf millonce; de d6lares, 

con un incremento de 25% respecto a 1983; destaca el dcsempefto de 

las expor•taciones de automüviles y de motores ~/ p¿¡_r·tcs sucl·tas, -

convirti~ndose e11 una importante fuente de divisas, debido al es

tablecimiento en el pais de plantas orientadas a la cxportaci6n. 

La exportaci6n de motores se increment6 39 por ciento y la de pa!:'._ 

tes, aumen-to 50 por ciento. 
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El crecimiento de la economía y la cafda del tipo de cambio real 

controlado durante la primera mitad del año estimularon las im--

portaciones y los egresos por 

no que a su vez deterioró el 

servicios no factoriales, fen6rne-

saldo comercial del sector privado. 

.El super.'!vi t de la cuenta corriente tuvo una reducción importan

te al sumar 1,237.3 mlls. de dls. contra 4,238 mlls. en 1984. 

La reducción en el superlvit comercial resultó de la combinación 

de menores exportaciones y mayores importaciones. El excedente

de 8,452 mlls. estl por debajo de los 12,942 mlls. de 1984. 

Las ventas externas de mercancías sumaron 21,6611 mi Is. de dls. 

un 15% menos que el año anterior. Este descenso, el primero en 

15 años fue global. Las exportaciones del sector petrolero de -

14,767 mlls. de dls., cayeron 11 porciento por las dificultades

para colocar el petróleo crudo y por la caída en el precio inter 

nacional. El precio promedio de la mezcla Istmo - Maya disminu

yó casi dos dólares en el año, al pasar de 26.34 dólares por ba-

_rri I en el primer semestre a 24.50 dólares en el segundo. La 

plataforma petrolera de exportación, llegó a 1 ,438 mi! Iones de -

barriles diarios, en lugar de 1.5 millones de barriles programa-

dos. Las exportaciones no petroleras cayeron 7%. 

···El renglón de productos agropecuarios sufrió una baja general de 

10%: sobresalieron las menores ventas de algodón, 55%; de legu.!!!_ 

bres y hortalizas, 19%; de semilla de ajonjoli 68%; de jitomate-

10%; y de frijol, casi un 100:/;. En el caso de hortalizas y jitE_ 

mate la baja de ingresos fue resultado de un menor precio de co

locación, en el algodón ocurrió una baja de volúmen; en el ajon

jol i y frijol disminuyeron las colocaciones o sea la demanda del 

producto en el exterior. 

Las exportaciones del ramo extractivo no petrolero bajaron 5%. -

Las caídas de 19 y 61 porciento de cobre y plomo se vieron com-

pensadas en el aumento de venta del azufre. 
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El descenso de 2.3 porciento en la exportación de manufacturas,

se debió a: 

1.-La baja del 9% en el rubro de alimentos, bebidas y tabaco - -

(fue determinante la reducción del 19 porcicnto en las expor-

taciones de camarón congelad~. También cayeron las exporta--

ciones de fresas congeladas y jugo de naranja. Destacaron, a 

su vez, los incrementos en la venta de cerveza de 74 porcien

to y de café tostado de 12 porciento. 

2.-En las exportaciones de textiles, de artfculos de vestir y de 

la industria del cuero, hubo una reducción de ingreso de divl 

sas equivalente de 39 porciento, alcanzando ventas por 170 

millones de dólares. 

3.-La aplicación de medidas proteccionistas por los Estados Uni

do; contra los productos de la industria siderdrgica, a par-

tir del segundo semestre de 1984, revirtió el favorable desem 

peño que tenla la exportación de este tipo de productos y pr~ 

vacó una reducción de 35 porciento en las exportaciones de 

1985. 
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El entorno i nternuc iona 1 fué adverso: 

1) Por la grave caída de los precios intcrnacion<Jlcs del pet1·ú

leo, que significó una pérdida de ingresos para el país por 

8,460 millones de dólares o sea el 57.3 porcicnto menos de -

los 14,767 millones de dólares que fué el ingreso total en 

1985 por la venta de petróleo crudo. 

2) Derivado de la falta de líquidez por la baja del precio in-

ternacional de petróleo y por la dificultad de cubrir los -

compromisos de la deuda externa derivado de la falta de divi 

sas, provocó que los primeros siete meses del año se dificul 

tara la obtención de recursos frescos en los mercado~ inter

nacional es de capital. Sin embargo, las tasas internaciona

les de interés disminuyeron y por otro· lado se compensaron las 

pérdidas del petróleo con el incremento del 4% de las expor

taciones no petroleras y del crecimiento del 11 porciento 

del turismo, para producir una reducción en el superávit co

mercial, el cual ~asó de 8452 millones de dólares en 1985 a 

4,599 millones en 1986 el déficit en cuenta corriente fué de 

1 ,673 millones de dólares, contrario a los saldos positivos-

desde 1983. Las exportaciories no petr~leras aumentaron 41 -

porciento y totalizaron 9,724 millones de dólares. Las ven-

tas externas del sector agropecuario crecieron 49 porciento-

sobretodo le favoreció la mejo1·ra 

café crudo 

en los precios de los pri~ 

68%, el jitomate productos. El creció cipales 

90%,. el ganado en pie se incrementó 42% y los productos agr~ 

17%, sólo el alg~ pecuarios restantes 

dón disminuyó 18%. 

aumenta ron en conjunto 

La minería o industria extractiva no pe-

trolera disminuyó 1%, sobresale el descenso en las ventas de 

zinc. La dinámica de las exportaciones de manufacturas re-

presentó un incremento del 76% o sea 2,138 millones de dóla

res y determinó la desaparición del saldo comercial negativo 

del sector privado. El crecJmiento se dió en muchas ramas y 

se debe al aumento del tipo de cambio real, de la po·lftica -
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comcrciul, Jo que estimuló a Jas empresas .J cé:lnalizar una rn~ 

yor proporción de su producción a Jos r11ercados de exporta- -

e i 6n .. 

El renglón de cxport.:iciones de alimentos, bebidas y tcJbuco -

creció 25 porciento, ~estacando las ventas de camarón conge

lado (10%), de cerveza (79%), jugo de naranja (251%) y atún

(220%). 

Las exportaciones de textiles, de artículos de vestir y de -

la industria del cuero fueron superiores en 71 porciento a -

las de 1985. 

La industria química evolucionó favorablemente un 23 porcie~ 

to .. Los abonos químicos, los productos farmacéuticos, las ma 

terias plásticas y las resinas sintéticas, asr como los colo 

res y barnices preparados fueron Jos productos de mayor cre

cimiento dentro de este rubro. 

Las ventas externas de los productos del sector transportes

y comunicaciones crecieron.3,411, 11 y 55 porcien.to, Jos au-

tomóviles, motores ·y partes sueltas respectivamente .. La 

rama de aparatos electrón.icos y eléctricos realizó operacio

nes por 363 m.i ! Iones de dólares, o sea, 106% superior a 1985. 
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Los resultados de la exportación por el superdvil primario del

sector público relacionado en parte con la favorable evolución

de los precios del petróleo y al alto nivel de competitividad -

del país medido en términos de costos, la maquila, el turismo,

el financiamiento neto del exterior uf sector público, y la in

versión extranjera, influyeron en que la reserva internacional

del Banco de México registrara un aumento sin precedente de - -

6,924 millones de dólares. 

La cuenta corriente de la balanza de pagos registró un superávit 

de 3.9 miles de m.illones de dólares que contrasta con el déficit 

de 1.7 miles de millones de dólares en ·1986. El aumento en el-

superávit comercial 3.8 miles de millones de dólares y la mejo

ría observada por tener año consecutivo en el déficit de servi

cios y transferencias (1.8 miles de millones de dólares), fue-

ron determinantes de este resultado. 

El saldo superavitario de la balanza comercial fué resultado de 

un crecimiento de 4.6 miles de millones de dólares en las c:xpo.r_ 

taciones y de 0.8 miles de millones de dólares en las. importa-

ciones. 

En 1987 las exportacion~s sumaron 20.7 mi les de millones de dó~ 

lares y crecieron 29% en relación a 1986, después de que en ese 

año hablan disminuido ·26 puntos porcentuales con respecto a 

1985. Influyeron favorablemente la exportación de manufacturas 

que crecieron 39 porcicnto y la recuperación de las ventas pe-
' troleras que aumentaron 37 po~ciento, como las manufacturas que 

crecieron sus exportaciones 39%. 

El repunte de los precios del petróleo en agosto de 1986 resul

tado del acuerdo entre los países de la OPEP para mantener sus 

cuotas de -produc.ción y ·exportación, que continuó hasta julio de 

1~87 cuando alcanzó su nivel m5s alto, de 18.04 dólares por - -

barril. En México el vo~úmen exportado aumentó 4.4 por ciento, 
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" l p ;:is ;:ir de 1 , 2 8 8 mi 1 l o ne s de b" r r· i l es d i " r i os de 1 9 8 6 " 1 , 3 I¡ 5 -

en 1987. La combinación del ~un1cnto en precio y volúmcn rcsul-

t6 en un incremento de 41:(; en el valor <le los ventas, que suma

ron 7-9 miles de millones de d6lnres. 

Las ventas externas de productos no petroleros crecieron alcan

zando un monto sin precedente de 12 miles de millones de dóla-

res, cifra mayor 24% superior a la del año antcr ior. 

Las exportaciones agropecuarias llegaron a 1 ,543 mi les de mil lo 

nes de dólares y fueron las únicas que en 1987 disminuyeron en 

valor, un 26%. Lo an.terior, debido a la caída en los pre e ios -

internacionales de los principales productos: 

un 49:(,, en el caso del café crudo bajó un 1¡11%. 

el jitomate cayó 

El ganado vacuno redujo sus ventas al exterior por lo prioritn-

rio que fué el abasto_ interno. Como resultado de la reduce ión~. 

del precio internacional del café tostado, se observó un desce.!2_ 

so de 41% en sus exportaciones. 

Las exportaciones de la industria extractiva no petrolera tota

l izaron 576 millones de dólares, cifra superior en 13 porciento 

a la de 1986; destaca el incremento de 18% del az\jfre; el resto 

de los productos aumentaron el valor de sus ventas al exterior

en 11 % • 

Las expor~aciones de manttfacturas sumaron 9-9 miles de mi 1 Iones 

de dólares, creciendo un 39%, por lo que su participación de e~ 

te rubro en la exportac·ión total, pasó de 44 porciento en 1986 

a 48 porciento en 1987 y .las exportaciones no petroleras del to 

tal representarón 58.2 porciento, la expansión fué derivada de 

la apertura comercial. 

Las exportaciones ~e al!mentos, bebJdas y tabaco aumentaron 40% 

en relación a 1986 para sumar 1.3 miles de millones de dólares. 

Sobresal'en, los aumentos en las. ventas de cerveza (99 millones

de dólares), que pasó a ser el segundo producto en este renglón; 
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de azúcar (50 millones de dólares); camarón congelado (15 mi119_ 

ncs de dólares); jugo de naranja (19 mi 1 lones); y atún congela

do (13 millones de dólar-es). 

El valor de las exportaciones de la industria textil, del vesti 

do y del cuero, aumentó en 70'.S para legar a 600 millones de dó 

!.ores. En este resultado destacarón los incrementos de 187 y 

191 porciento en el algodón y calzado respect ivilmcnle. 

Las industrias generadas por las industrias de productos metál.!_ 

cos, maquinaria y equipo, en 4,600 mil~ones de dólares, superiS!_ 

res en 41% a 1986. El incremento en las ventas externas de la 

industria automotriz terminal y de autotransportes explica más

de un 78% del aumento total de la rama, y casi 37% del total de 

manufacturas. 



1988 

Las operaciones con el exterior, sufrieron un deterioro en com

paraci6n con 1987, pues la cuenta corriente arroj6 un déficit -

de 2,901 millones de d6lares y en la cuenta de capital se regiE 

tr6 un egreso neto de divisas por 3,361 millones de d6lares. 

El deterioro se debi6 a factores externos e internos. 

Externos: El aumento en el nivel promedio de las tasas interna 

cionales de interés pagadas, es casi un punto porce~ 

tual (a los pasivos internos). 

- Los términos de intercambio cayeron 9.6% fundamen

talmente como consecuencia de una baja de 23% en -

el precio de petróleo crudo de exportaci6n y de a~ 

zas en los precios de las importaciones de leche,

granos, pastas celulosa para papel, productos petro 

químicos, etc. 

Internos: Los efectos resultantes del proceso de apertura co-

mercial iniciado en 1985. A diciembre de 1987 con-

sisti6 básicamente en la sustituci6n de los permisos 

de importación por aranceles, sin que el nivel glo-

bal de protecci6n disminuyera en forma generalizada. 

Posterior a diciembre de 1987 para orientar los pre

cios internos como resultado de la competencia del -

exterior, el nivel arancelario se redujo a 5.6% casi 

la mitad del exterior, resultado de la reducción de

la tasa arancelaria varia de lfO a 20% y de una dis-

minución en las tasas intermedias; se eliminaron los 

precios oficiales y los permisos de importaci6n con 

excepción de los correspondientes a bienes priorita

rios. 

Las exportaciones totales practicamente no crecieron con respe~ 

to a 1987; sin embargo, las ventas externas de petr?leo fueron-
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de 6.709 millones de dólares presentándose nuevamente una redu~ 

ci6n drástica derivado por la baja del precio internacional del 

producto en un 23%, representando un ingreso menor de 1,921 mi

llones de dólares. 

En cambio las ventas de manufacturas contrarestaron el d6ficit

anterior al aumentar en 1.708 millones de dólares, con un incre 

mento porcentual de un 17%, alcanzando las ventas totales los -

ll,616 millones de dólares, contra 9,909 millones de ventas en 

1987 
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C. Análisis de Turismo 

Turismo: En este renglm c¡uG corresponde al sector servicios es convenien
te considerar que el PLAN/IDE 1989 - 199ll está considerándolo prioioitario y 
se desea que su participación en 1990 alcancé los 8,000 ;nillones de dóla-
res en la balanza; según lo sefiala la Secioetaría de Turismo en su Programa 
de Trabajo de 1989 donde analiza perspectivas y de acuerdo a la estrategia, 
se puede lograr con la infraestr'Uctura actual que se cuenta en los princi
pales centros turísticos y que requiere del apoyo de la población y de los 
servidores para dar la imó:gen deseada. 

En 1975 se observa un saldo de l!Ol millones de dólares de 3 ,062 millones -
del total exportado, lo que representaba el 13.1%; a 1988 su saldo es de -
1,440 1nillones de dólares que representa del total que es 20,658 rnillones, 
el 7%; ésto nos indica que el ·turisrno ha pérdida posición de un 50~, aproxi 
mado en la balanza de :pagos, que redunda en fallas en la ¡;:olítica turísti'.:" 
ca, porque a los nacionales que visitan el exterior se les debe motivar 
con programas atractivos a que lo hagan en México. (3) 

Los principales centros turísi:icos son Cancún, 1\captüco, Mazatlán, Tijuana, 
Ciudad Juárez, Ixtapa, Puerto Va.llarta y Cózumel. Lo interesante es lle-
var a cabo un programa que motive a los visitantes de ingresos rnedios a 
que gasten, así como sucede con los mexicanos que visitan el exterior. Pa 
ra ello, debemos mejorar los servicios que se proporcionan para que estén'.:" 
dispuestos a pagar la calidad y los espectáculos o diversiones que sean 
del nivel internacional, sí observan;os el ejemplo de Japón ha tenido gran
éxito que es fácil de imitar. 

Actualmente, el turismo presenta una situación poco favorable por los pre
cios relativos del sector y la baja calidad a nivel medio de los servicio~ 
sin embargo, los recursos atractivos del lugar a visitar son inagotables,
lo que pennite asegurar que con un programa estratégico bien dirigido se -
puede lograr. 

Importaciones 

En relación al cuadro analítico de impor'taciones de !léxico, tenernos le si
guiente: 

El monto de las importaciones de bienes realizados por México depende b!ísi 
camente de 3 factores: 

Crecimiento Económico 
Paridad Cambiariá 
Controles Directos 

En primer lugar el nivel de actividad econ6mica es decir, la tasa de creci 
miento del PIB mexicano acarrea cambios más que proporcionales en las im-'.:" 
portaciones. 

Esto es, que los sectores más dinámicos y centrales en la expansión indus
trial conn Ja siderurgia, minería, equipo eléctrico y transporte dependan de 
las importaciones. 
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Así en 1981 el 299º cor•resrondió a la indust1"'ia automotriz, 1.4!1o al sector -
metal mecá.nicu, 7".; .:i.l transrorte ferroviario, 10% al equi:¡:o eléctrico y 
33b a 1.os sccto2>es eléctrico y petrolero, iDl' taJlto el crccjmi.i?-nto dc
algunos sectores conlleva a Hld.yorc::; ir::pt.JrLacioncs. (!~) 

tbr lo tanto tenernos que a mayor expansión del PIB se pres.ent:illi altos -
crecimientos en las ·tasas de importaciones, caso contrario en una 1x.""lja del 
PIB decrecen las irn¡:ortaciones. 

Al hablar de paridad cambiaría; lo relevante es establecer lo. difcrenei.a -
entre sobrevaluación y subvaluación del peso con riespecto a otras 1r:oncdas. 

Si el peso se encuentra sobrevaluado significa.. que lus mecánicas en Esta-
dos Unidos son menos ca.r.J.s, por lo ·tanto esto constituye un inccntiv o a -
la :iJnpori:aci6n. 

Cano c:onsccuencia el aJ1orro interno dl;::minuía y ~>e agr'avaba. el déficit co
mercial a pesar del elevado proteccionismo. 

Actualmente la subvaluaeión es del 13%, en 86 fue del 39'b, en 87 del 35% y 
en 88 del 209º, según el Banco de [·íéxico. 

Los Contratos Directos 

Influyen en el monto ele las importaciones y c>obrte la billiln::a comen::ial en
su conjunto, los controles están definidos aranceles djferenciales según -
el grado de elal:oración del producto, el lugar de precedencia. 

Restricciones cuantitativas a través del permiso previo de imr-or1:aciones. 

Su precio oficial que es el precio unitario mínimo solJre el cual se cobra 
el arancel. 

Valuación y Nomenclaturas 

Aduaneras, nonnas de requisito de ern).:8que, control sanitaJ:.'ÍC, etc. 

El efecto de los controles directos sobre las im¡:cctacion"s está limitado
por 3 circunstancias. 

1) Si los controles son JhUj G:;trictos existen grupos de presión Fe 
derosos como pa:t'a tratar de flexibilizar las medidas incluso r<e 
currir a mecanismos que rebasan el nt€treo comercial. 

2) Lo riguroso de los controles puede ocasionar efectos contrarios 
a la ¡:alítica economíca perseguida. 

3) 1D más im¡:cr1:ante es que loe controles directos no corrigen el
exceso de de.-nanda sobre las :irnportaciones simplemente lo repri
men. 

En lo que toca a las im¡:;or1:aciones de 1980 - 1981 y 1982 las importaciones 
del sector privado son entre 3 y 4 veces sus ex¡:crtaciones, es decir, este 
sector no produjo las divisas que requirió en ese período. 
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Si se hace c::;te anfilüiis para 1983 - 1984 p:odr•ía parecer que el sectcr pri 
vado ha C'!scapado a·ese compoPtamiento en tanto que su balanza comercial 
muestra illl signo :¡::ositivo. 

Asi tenemos que en 1983 la iniciativa privada ex¡::oFtÓ solo 17. 7°6 del total 
(lo cual dicho sea de paso, se interprete. como qurce el fr-ccuente aumento de 
las exr-<>rtaciones no tradicionales se debe sobre todo a la acción del sec
tor público), y en cambio importó un 39. 7 del total. 

El significado de estas ci.fras en términos de porcentaje es que el sector._ 
privado de la economía continua importando bienes en w1a cantidad mayal" 
que los que exporta. 

Es difícil pensar> que este sector tradicionalmente deficitario en su cerner 
cío =n el exterior transforme en pocos años su comportamiento histórico. 

Es decir el superávit comercial de 1983 a 198'1 se podn:í /llantener con una -
tasa de Cl'ecimiento del prcducto del 6%. 

Es deseable que el sec·tor privado aumente sus exportaciones y pueda alcan
zar un superávit comercial que le pudiera brinda1" a sí mismo y al país las 
divisas que hoy le hacen falta a pesar> de ello, es muy difícil que eso su
ceda. 

En el otro lado, el sector público se muestra como más eficiente en tan·to
que posee P3r'.3. todos los años considerados, un saldo comerciaJ. positivo e 
incluso creciente. 

El mantenimiento de la paridad prácticamente sin variación durante 1988 
propició W1 gran dinamismo en la inversión de maquinaria y equipo importa
do. 
Solo la industr,ia de la construcción redujo su ribno de inversión. 

Las cifras de la balanza comercial =nf irman el efecto que ha tenido el 
programa de estabilización de precios en apertura =inercial. 

Las compras de bienes de capital se increm">nt-'l.ron y le:; Lienes importados
de u::;o intenntedio que representa el grueso de las ccmpras externa:;; de Méxi 
co. 

Asimismo las importaciones de artículos de consumo se incrementaron consi
derablemente. 

Finalmente es necesario mencionar que las importaciones se incrementaron -
de 1979 a 1981, para 1982 se comienza a dar un descenso en éstas, las va-
riaciones porcentuales no mantienen un ritmo ni W1 equilibrio i:or lo cual 
se puede considerar que éstas no guardan un patrón en relación a ciertos -
años. 

Asimismo de 1982 a 1988 las irni:ortaciones en números absolutos mantienen -
un =ecimiento más o menos igual, no así en téiminos de porcentaje. 

Se nota también que prevalecen las importaciones de productos intermedios
dej ando un aspecto importante como los bienes de capital vitales para -
el proceso tecnológico del país. 
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Asimismo el sector privado es el que lleva a cal:o el mayor monto de :impor
taciones de 1979 a 1981, el cual fue considerable, pero de 1982 a 1988 a -
mantenido un ritrro en sus :importaciones que nos indica: un comportamiento 
favorable en su producción. 
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BALANZA DE TURISMO V TRANSACCIONES FRONTERIZAS 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

INGRESO NETO 985 990 998 1. 719 406 1 ,261+ 307 1, 190 1 ,354 
TOTAL 1 NGRESOS 2 ,3112 2 ,278 2 ,370 3, 100 3 ,076 5 ,331 6 ,1169 5 ,555 3 ,252 
TUR 1 SMO l NTER 1 OR 800 821 8&11 11121 1 ,633 1 ,670 1'760 1 ,406 1 ,625 
T. FRONTER 1 za 1 ,542 1 ,457 1,506 1 ,979 1 ,1143 3 ,661 11 ,709 11, 149 1 ,627 
TOTAL EGRESOS 1,357 1 ,288 1 ,372 1 ,719 2 ,670 11 ,067 6, 162 11 ,365 1 ,898 
TURISt10 AL EXTERIOR 399 383 323 519 910 1 ,011 1 ,51+7 788 441 
TRANSACC 1 ONES FRONT. 958 905 1 ,049 1 ,200 1 ,760 3 ,056 4 ,615 3 ,577 1 ,457 

TUR 1 SMO NETO 401 438 541 602 723 659 213 618 1'184 

1984 1985 1986 1987 

1, 116 576 8Ql¡ 1, 100 

3 ,282 2,838 2 ,922 3 ,500 

1 ,953 1 ,720 1 ,792 2 ,300 

1 ,329 1, 1 lB 1, 130 1 ,200 

2, 166 2,262 2, 118 2 ,1100 

646 668 620 800 

1 ,520 1,594 1 ,498 1 ,600 

1,307 1,052 1, 172 1 .~oo 

1988 

798 

3 ,995 
2 ,545 

1 ,450 

3, 197 

1, 105 

2 ,092 

1,440 
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CUADRO AllAL IT I CO DE 1HPORTAC1 ONES DE HEX 1 CO 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 198li 1985 1986 1987 1988 

TOTAL 6,580 6,030 5 ,li88 7,918 12,003 18 ,572 23, 104 1 l¡ ,1122 7,720.5 11,251, 13 ,li60 11 ,li37 12,200 18,900 

CONSUMO 600 311 i.19 651 1 ,002 2 ,li26 1,595 1 ,300 350 319 5111 l¡l¡6 500 1 ,500 

1NTERHED1 OS 2 ,903 2,706 2 ,51 o 5,286 7 ,l12li 11 ,028 8, 181 3 ,200 1 ,92li "·"ªº 6,2li7 5 ,621 7, 100 10,600 

CAPITAL 2 ,391 2 ,510 1. 977 1,981 3 ,577 5, 118 5, 1li7 ",612 1 ,203.3 1 ,666 2 ,319 2 ,95li 
1 ·ªºº 3 ,200 

NO CLAS 1F1 CACOS 686 503 582 

SECTOR PUBL 1 ca 2,i.9a 2, 167 2,065 3,018 3 ,735 6,791 8, 181 5 ,310 i.,2i.3.2 ",789 ",353 2·"11 2 ,800 3,600 

SECTOR PRIVADO li,082 3 ,863 3,li23 li,900 8,268 11 ,781 1 li ,923 9, 112 3,li77.3 6,q65 9, 107 9,021 
9 ·"ºº 15,300 



D. Comentarios sobre la Deuda Externa (1980 - 1988) 

Ia. deudJ. exter'na de México, actualmente es el tCP.D que rnds se comenta 
en México, por lw.s impl i cae iones que tiene; sin embargo, uno de los argu-
rnentos que debe prevalecer es que cuando contrajimos la deuda ele mayor - -
cuantía fue en el período de 1977 a 1982 durante el gobierno del Lic. José 
J,,ópez Portillo, que nos hacía sujeto de los créditos por el futuro de las 
ventas de petróleo que con el precio tan alto, permitiría un margen de rna::
niobra para que el país logrará su desarrollo. Por otro laclo, el exceden
te de recursos financieros en la banca internacional observaba un favorable 
optimismo al otorgar créditos a los ¡x1íses latinoamericanos. 

Es conveniente observar, que lo sucedido a México le ocurrió en nayor 
o menor proporción al resto de l.atinamerica en cuanto a que su concurren-
cid al foro internacional en los cam¡:os financieros y comcrcicll ha llevado 
los mismos causes. L::i posición de países perifé1°icos ante la heE;emonía de 
Estados Unidos ha provocado que la presencia del dominante permita esque-
mas y enfoques parecidos en los modelos económicos en los úl tirros cuarenta 
y t-res años, después de la Segunda Guerra Mundial. 

Por lo que se debe cuidar la solución que se le daré al problema en -
la renegociación de la deuda. La responsabilidad es de amoos partes con-
tratantes (del deudo y acreedores). 

De los 107,000 millones de dólares, se contrató el 51% ap=xirradamen
te con la banca privada internacional, por lo cual deben apoyarnos en ba-
jar el déoito y bajar la tasa de .interés, ya que la presente decada ha si
do de crisis perrnanente tl'.\3l1sf.iriendo capitales al exterior reprimiendo el 
salario y nivel de vida social, la parte de culIB del excesivo endeudamien 
to ya la pagamos, ahora corresponde que nos ayuden a resolver el problewa
con medidas claras y oportunas pon:¡ue debemos impulsar a la econonúa que ::
actualmente esta operundo con altos r>iesgos por problemas en la producción 
y en el rrantenimiento preventivo y correctivo de la planta productiva; ade 
más de proyectos prioritarios que están detenidos. Por otro lado, es sig':" 
n.ificativo que en los Últimos cinco años la platafonna. exportadora de pro
ductos no tradicionales ha crecido significativamente por la contracción -
de la demanda in·terna y la necesidad de generar divisas, lo cual nos hace 
notar que el comercio exterior, la liberalización del mismo y la producci6n 
debe:rBn continuar pretendiendo mantener y aumentar esa plataforma expor~a
dora (diversificando las ventas), para seguir obteniendo divisas pura -
nuestras importaciones y par.:i cubrl:c los compromisos de pago de intereses_ 
y amortización del principal de la deuda externa. Lo anterior, nos conll~ 
va a plantear las características de las ranas y sectores productivos -
emergentes que vendrán a sustituir los polos tradicionales que apoyaron el 
crecimiento económico ·de las Últina.s décadas. Esto, enmarca un cambio - -
estructural que ábarca desde él ajuste de los precios relativos hasta la -
redefinici6n del papel del Estado en la econonúa, pasando por> redefinir el 
peso específico de determinadas actividades dentro de la econonúa general. 
Esto equivale a las modificaciones en la estruct-ura productiva y en la di
visión internacional del trabajo, impulsadas por el pl'.Dceso de moderniza-
ción ·de la economía mundial. 

En el contexto es donde las naciones consideradas como potencias in-
dustriales intermedias, como es el caso de México, se encuentran realizando 
grandes esfuerzos para acceder de manera ventajosa a la nueva econonúa JTIU!! 
dial, sobresaliendo su impetú exportador, esperando que este proceso · resuel 
va losp=blemas de cciyuntura, al tiempo que les asegure una particiIBción-
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niás equitativa en el reciclaje y reubicación de los procesos prod.uc·tivos. 
Esto lleva a que se aplique un severo prograna de ajuste y estabilizaci6n 
interna que intenta redefinir sus relaciones productivas, comerciales y -
financieras con el E::Xter-lor, modificando sustancialI!:ente la orientaci6n -
de la planta productiva que erigió durunte los Últimos 45 afios. Así la -
política econ6mica considera a la rc01°denaci6n jnterna y al cambio estruc 
tural como las bases de un per.íodo de cambio de estructuras que le vengaTi 
a dar al país un nuevo perfil productivo, económico, r:olítico y social. 

lDs cambios jntcrnos, permiten que se sustente la estrategia de que_ 
hay que crecer para pagar, lo cual lleva j3nplicita la idea ele 110:portar -
más para poder seguir pa¡o;ando, o sea, lu redefinición del papel del Estado, 
así corno, desarrollar W1 sector privado que cuente con Wla indus·tria r;óli 
da, eficiente y competitiva internacionill.mente. 

La dinámica de la econonúa descansa cada vez mas en la economía mWl
dial que en la econonúa nacional. Un ejemplo de ello es la sutordinaci6n 
de las oolíticas económicas nacionales a las necesidades de los acrecdo-
res de ia banca transnacional. Ante esta sii.uación, la influencia del -
conjunto de la economía internacionul obljgu. u reflcx ic)nc,1"' en torno ¿1 los 
cambios que viene presentando para pensar en la mejor fonna de inserción_ 
que pueden realizar las naciones en desarrollo. 

El pago de la deuda externa tiene como límite el excedente ccmercial. 

En las relaciones nacionales el crédito nace de una compra sin venta 
y se liquida por medio de una venta sin compra. El agente prestamista es 
aquel cuyas ventas son superiores a las compras en el mercado de produc-
tos y servicios: por el excedente, él vende sin comprar. /1. su vez, -
quien pide prestado compra sin vender. A fin de cumplir ccn su deuda e.'1 
intereses y amortizaciones, el prestatario deberá ganar más de lo que - -
gasta; esta condición es necesaria y suficiente. 

En las relaciones internacionales se debe de cumplir· con una condi-
ción más. En efecto, no es suficiente que el deudor ahorre una parte de 
SuS ingresos, evitando dedicar a sus compras la totalidad del producto _-:::: 
Iflonetax1lo Je sus ventas; ésto es necesario, pero no suf"iciente. Es nece
sario, además, que el país deudor o donde reside el deudor disponga de un 
ingreso neto. O sea, el ingreso exterior de un país tiene una sola fuen
te; proviene de sus exportaciones comerciales excedentes. Si el país - -
deudor o donde se localiza los deudores, sean del sector público o privado 
no logra realizar las ventas sin compras, la deuda no podrá ser pagada, -
aún si los deudores son perfectamente solventes. (t¡) 

Es exagerado que el pago de la deuda externa exija a la vez la sol-
vencia de los deudores y la solvencia del país donde residen. 

La Deuda Mexicana de 1970 a 1988 se eJ.ev6 diez veces más, es ccnse-
cuencia de una política de crecimiento acelerádo en la década pasada, que 
deseaba crear una infraestructura que sirviera de platafónna a la exporta 
ción, lamentablemente se presentó en un período de crisis del corrercio -
mundial y el endeudamiento es en mayor propórción que la capacidad de pa
go, se busca que con la negociaci6n con el D1I y los bancos acreedores se 
logre una solución real, porque l"Jásta ahora las dificultades nos tienen -
en un período estacionario. (5) 
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AHO 

1970 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1988 

MONTOS DE lA DEUDA EXTERNA 

MILLONES 
DOLAFES 

9,600 

25,893 

29,000 

32,300 

37 ,855 

47 ,623 

72 ,007 

81,350 

85,000 

90,000 

106,000 

Fuente: Informes sobre deuda pública de la S.H.C.P. 
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r:. Propuesta de Política. ¡:un3. el pc:ríodo 1989 - 199t1. 

:Cl caso del din:imismo en el comet-cio e..-xtcrior de Mi .. ~;.:ico (·11 esta décad.:i
no tiene precedente histócico y es rclcvc1.nte scfk1lar que pJr el r·ealce -
en la estrategia cxrortado1n p.::1recicra que CXJ):.)Pta roco., lo que sucede -
es que se requiere una mayor rx-i_rticipa.ción en el nr.:!1--cado mundial para 
que gencr""C las suficientes divisas p.:i.ru cubrir• lO!..J compru:ni~;.os de l.:J deu 
da externa y se reinicie el crecimiento económico del raí~. Sí .:u1aliza= 
mos las cifrris del !?aneo Mundial en su Informe 1\nual de 198S obscrvaJros
que de 118 países, México en ténninos de generución del PIB es el tercer 
país y dentro del grUJXl de 22 países de ingresos medios altos, solamente 
es superado ror Brasil. . 

Por el monto de exportaciones que realiza, es el dcci.Ironoveno p .. "lÍs e.xpor 
tador y dentru de su grupo ocupa el quinto lugar, después de Brasil, OJ-:
rea, H::mg Kong y Singapur. 

Exportar más es un reto, en virtud de que el monto puede parecer poco sí 
se le compára o::m el valor de las im¡x:irtaciones, con el servicio de la :.. 
deuda externa y con la fuga de. capitales. Lo que hace r.iás importante pa 
l'.B. ir corrigiendo acciones es disminuir importaciones, büscando una sus-= 
tituci6n eficiente de las mismas, vía tma concertación con el sector pri 
vado, para que parte de la planta productiva ociosa o de recursos no pro 
ductivos se ocupe de esta tarea tan detenninante. -

El pago del servicio de la deuda externa ha agobiado a la econoll'Ía en la 
presente década, de bi.do al monto excesivo en que se ha convertido sus -
amortizaciones y pago de intereses. 

Nuestro futuro en comercio exterior debe buscar cuatro vertientes: 

- Estados Unidos y Canadá 
Cuenca del Pacífico · 
AlADI 

- C.E.E. 

La Cuenca debe ser un proyecto .prioritario, a atender de inmediato, sin
descuidar el mercado de Estados Unidos. Por ello, debe haber un plan ·es 
tratégico que permita que un subsector de los emprcs::irios, principalmen-= 
te los ubicados en el litorul del Pacífico, se avoquen a esi.udiar ese 
mercado. El gobierno, a ·su vez, requiere dedicarle especial atenci6n a 
Japón, para opei'ar nuevos mecanisrros de cooperaci6n, las prioridades son: 

Que los mercados financieros de oriente apoyen el financiamiento ; de -
los 1 O funcos Más Importantes del Mundo, 7 son ja¡:oneses. 

Que nos a¡;oyen con convenios tecnol~gicos , crear tecnozonas con nueva
divisi6n del trabajo. 

Para lo anterior, México debe implantar el sistema multiestatal, donde -
se equilibren las relaciones econ6micas . 
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CONCUJSIOin:s 

1 .- La industrj,)_ automotr.Í::~ en 1988 n..,;p1·c:·;c~nt>J. el 7~, de la~3 c:xport:.J.c.ion}:~
·tot.::iles, lo!; molono:; ele vehículo,_; el l>. fl'c y Ja,, ¡.<:ll'tcc; suelta>.; de: au-
·to;:i el G.5~.:i; 6:-.;to no:5 da un total de >!0.3'~ con rc:.:::pecto al tot:al .Je 
lns cxp::n_-.tucionc~•. t:s un ~:;ub:-;cclor que:; ~.:;e coloca con ix:itencüJl l?.Xl)__)J '

tado1."' il corto pla~:o y por J.o tanto priori tu.ria. 1-'.::;;t5 debidamente pn.J
tegidu y dec~dc 198'1 que se pn:)mulgó el Pi".OH/\l'JCr; '""' le otorgan subsi-
dios a la imp::)rtación Je! matcPi . .Jfj pr-:inüs, p::irtcs o cC>Jnf::ünentes.. Lo .:u1 
tcr·ior nos de.muestra que se puede a1:oyar· a rarnas manufactureros con 
wia debida planeación estratéglca ¡..ara .::iscgurnr el éxito del progrann. 

Sobretodo, que huy ramas que están jnici.:mdo operaciones al extel'io1~ 
y que pueden impulsarse debidamente COlfK> es el vidrio; los muebles de 
maderü; alimentos, bebidas y tabaco; derivados del petróleo, petrxx¡uí-
mica, etc. · 

En cuanto al Programa de !-Bquiladoras se debe continuar su prcrnoción,
en 1988 represeta el 11.4% del ·total de las exportaciones y según su -
tendencia de 1980 a la fecha donde se triplico su .pr:Xiucto; podé.'!Ds 
pensar que en 1'81.ación a su posición en el mercado de Estados Unidos -
en los próxinos cjncO años lo pucdé repetir. 

2 .- Si observamos, en el cuacbxl analítico de exportaciones, con la apertu
ra cómercial se le ha dejado toda la responsabilidad IBI'ª su =ecimien 
to al sector privado, ya que el sector público e:-..i=ortaba. 12.295 núllo:: 
nes de dólares en 1980 y en 1988 exporta 8 ,02Lf lo que hace notar que -
su participación es =presentativa porque se exportaron 6, 709 millones 
de dólares en el renglón de petróleo crudo, pero su participación en -
la eeonomía nacional dejó de ser·un factor prioritario para el gobier
no, dejando a la inciativa privada que sea el 1rotor de la pruducción. 

3.- Para resolver el probl0ma de la deuda externa se requierB generar sufí 
cientes divisas para ello se p1uponen 4 acciones simultáneas: 

diversific.:ir 1'1 platafo=zi petrDlera modernizando la industria pat·a 
hacePla competitiva en el exterioio, 

darle impulso al Sector Turismo promoviendo las coin·;ersiones con -
la inversión extranjera, haciendo participar a los gobiernos de los 
estados en mejorar la infraestructuru y dai.1 al exterior la publici
dad vía nuestras Elnbajadas, 

incentivar el Progr3IIB de Maqw.lacloras para que los capitales de la 
Cuenca del Pac.ífico y de .la Comwiidad Econánica Europea se inter.2-
sen en proyectarse al mercado estadounidense' hacer atractivo que -
se establezcan en territorio nacional y 

frenar las importaciones, vía sustii.-ución de las mismas y motivando 
a los industriales a que creen su p:ropiá tecnología, esto ·sucedió -
ron Japón y con los N.L C.S. 



L¡ ~ - Se propone i--,.::>:Jtuldr un Nuevo Orden l~.:.-onúi:Li co MLU1dia1_ }Xtr~1: 

jncremc11ta1' la p.1r·tici1x1ciÚ1t <k: H(~·:ic'o:::> .:-11 <-~l COíll(!l"'Cjo mun:lial 

evitar se c.Dmc.rcjuljcx~ cc1n 'k~ti.::~riorY> en los t~rm.inos de intcr"Cai11bio 
par.J. lo~> prcducto:; de lo~.; J>;JÍ.sc:s t-:11 d~3:;:_u-•rDllo 

favorecer la mojcrnización js1du:;;lf'ia1 y de:! !"...;crvicios de los p:J.:i--ses
en desarrollo, según JX)sjbjlideidc":; 

renegociar la deuda, 1x1ra que J_os intereses se condonen lU1 50% red u 
ciendo a la mitad las tasa" de interés, en razón de lo par,ado 

la amortización que se cubra =n las e.x¡::ortaciones de los países en 
desarrollo para lo cual se puede crear w1 mercado en donde pártici
pen los bancos acreedores, como lo hace en México con sus comercia
lizadoras el &meo SOMEX, &mea SERFm, CONASUPO, etc. 

5.- El camino trazado en la presente década, al adoptar el m:xlelo exporta
dor en la política e=nómica del páís infiere que la apertura comer- -
cial y los cariibios en la estructura' econánica sean irreversibles para
cl "Caso de México", lo que determina ·qué la decisión tornada es para -
incorporarse al escenario internacional =n la ¡::osición definida de ca 
da logro P3-rticipativo que se obtenga no perderlo después. Es por - ::-
ello importante: -

que la política y mecanismos de come=io exterior sean flexibles y 
de fácil acceso 

que se concientice para los productores que el comercio exterior es 
la mejor opción 

que las posiciones en el escenario sean simultáneas y con logros fi 
jos, el me=ado interregional e intn:iregional será definitivo para::-
=locai, nuestros prcxluctos' según el caso' en: -
Estados Unidos y Canadá -
ALADI . 
Cuenca del Pacífico 
Cbmunidad Econánica Europea 

De acuextlo a los pi:onüsticos p:m:i el Siglo XXI , eJ. desarrollo se observará 
en el "Comercio de los Países Ubicados en la ·euenca del Pacífico, por lo .:. 
que nuestro próximo ingi:BSO a esa Cbn.ferencia es definitivo: 

6.- La platafonna exportadora no se puede ampliar con el dinamismo deseado 
por falta de recursos financieros frescos, aunado a que la pe-irte rus -
importante de las divisas generadas sirven P3I'd cubrir los intereses -
del servicio de la deuda extenu. 

7 .- las exportaciones en 1982 a 1987 aumentaron porque el mercado interno-
se restringi6, no hay mayor competitividad, por lo tanto se considera
=yuntural el incremento' para mantener dicho volúmen se requiere fo--



rnc.nt~ y finunciur dcbidamc11tc el romc1\:'..i.o exterior, ~:;obr~tc<lo aligc-
rer el ·trámite burocnitico - administt\.Ttivo. Sí ob::;ervarnos 1988, nB.n
tuvo el nivel de eX[DPtaciones sin lop;rup jncrern:mtado pero las ÍJTI[X)l~ 
taciones Cr'2cieron 50~~, c~:;to deL'2 con~..lid(!rHl'SC, J.>c:lI\J. aplicar medidus -
que sean mcls pcnneablc~.J en el comen:::io cxtcr:ior en el prózino PF!ONN·1I
CC. 

8.- El modelo de sustitución de cxp:>rtucione:J pr-ovocr3 se modificai•u el !\rt. 
131 constitucional y que se re.fonnara la /Klrninistración Pública, sin -
enbargo aunque hay comercial libePizadoru de crecer h'lcia afuera, fal
ta mayor =nsistencia en la i.Jnplantación de los l'ro[',rain."!S que logr'e 
comprometer a los diferentes sectores de la economía a cumplir con los 
objetivos y metas trazadas. 

9.- L1 crisis mundial nos ha afect:ado [Drque se han detel'iorado las rela-
ciones de intercainbio y se han reducido los mercados , sin embargo, Mé
xi= en relación =n los derrás países subdesarrollados, ha incrPJnenta
do sus exportaciones en la p1'esente década, favor-ecido por la ubica- -
ción geográfica, por la mano de obra barata y por el inicio de la re-
conversión· industrial , ahora modernización, hay casos de empresas que
se han preocupado por exportar para poder im[X)rtar lo que requieren ~ 
ra su planta productiva, además el Progrema de Maquiladoras que se am
plió de la franja fronteriza a toda la República. Hay fonna de am
pliar mercados ejemplo: Es necesario recoroal' que participamos en un-
3% de las im[Drtaciones de Texas. 



APD-IDICE I 

I. - CONTEX'Iú JURIDICO - AlliINISTRATIVO DE 1A ACTIVIDAD EXPORTADORA EN Ml:":XICO 

I.1 Ordenamientos Legales. 

La polÍtica comercial: dentro de sus objetivos rrás sefialados se en
cuentran el de proteger y expandcr la industria establecida y el promover_ 
la creación de nuevas industrias. 

Para el logro de tales fines exis·ten una serie de medidas, unas de 
carácter directo y otras de carácter indirecto ( instrumentos y mecanismos 
del =mercio exterior mexicano ) . 

I.1.1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Constitución Política de un país constituye la ley Suprerra que -
regula dos aspectos: los derechos del hombre.y la orgarúzación del Estado. 

la Constitución determina el tipo de Estado que se pretende adoptar 
y la forma de gobierno que elija para su desenvolvimiento. En las repúbli 
cas dem:icráticas el gobierno se distribuye en tres poderes: -

- Legislativo ( hace las leyes) 

Ejecutivo ( el que pública y vigila que se cumplan ) 

Judicial ( se encarga de aplicar las leyes cuando hay conflictos) 

la de nuestro pais está compuesta por 9 Títulos ( por tenB.s ) que 
comprenden cada uno varios capítulos, que incluyen artículos que son los 
que se aplican de acuerdo al texto y criterios vigentes, 

las principales disposiciones que directamente influyen en el desa
rrollo del comercio e..xterior: están contenidos en los artículos que c;-,se-
guida se glosan: · 

Artículo 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacio 
na1 para garantizar que éste sea integral, que fortalezca la Soberanía de -
la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del =ecimien 
to económico y eJ: empleo y una más justa distribución del ingreso y la ri--=
queza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la die;nidad de los indi
viduos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad -
económica nacional, y llevará a cabo ·la regulcición y fomento de las activi
dades~ que <¿enai:i;!e el interés general en el l'fl'3lX:O de libertades que otorga -
esta UJns ti tuc •.on. 

Artícul.o 2 6. - El Estado organizará un sistema de planeación derrocr! 
tica del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y 
equidad al. =ecimiento de la economía para la independencia y la derrocrati 
zación política, social y cultural de la Nación. -



Los fines del pl'Oyecto nacional cont<=idos en es ta Constitución - -
determinarán los objetivos de la pJnneo>ción. la plancación será democráti 
ca. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá
las aspiraciones y demandas de la sociedad ~':ira incorp:orarlas al plan y -= 
los programas de desarrollo. Habrá un pJ.an nacional de desarrollo al que 
se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública :::
Federal. 

AM:ículo 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los 
monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las excenciones de -
impuestos en los términos y condicjones que fijan las leyes. 

El mismo tratántiento se dará a las prohibiciones .:i. tíüilo de prote::_ 
ción a la industria. 

las leyes fija.r,án las roses p:lrd. qut~ se señalen precios rrDximos a -
los artículos, materias o productos que se consj.deren necesarios paca la -
economía nacional o el consumo popular, así como para imponer m:idalidc,.des 
a la organización de la distribución de esos ar•t.foulos , mrterias o produc=' 
tos, a la organización de la distribución de los <ll'tÍculos, materias o pro 
duetos, a fin de evitar' que intennediarios innecesarios o excesivos provo:
quen insuficiencia en el arasto, así ·como el alza de precios. la ley pro
tegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuid~ 
do de sus intereses. 

El Estado contará con los oreanismos y a~presas que requiera para -
el eficaz llB!lejo de las áreas estratégicas a su C'!r'go y en las actividades 
de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí 
o =n los sectores social y privado. 

Para culminar con· las aplicacj.ones trascendentes de este artículo y 
su significado en la vida jurídica, política y económica de la Nación, es 
conveniente comentar lo relativo a la estatización de los J:ancos; las reper 
cusiones en el futuro se observarán principalmente en el jmpulso que se le -
ele a la política financiera para apoyar el aparato productivo y a la polí
tica cambiaría, lo cual ayudará a superar la crisis ec,on6mi.c'l actu:il. 

Por Último, es necesario comentar que en las adiciones se incorpora 
el término innovador en lo relativo a abasto y producción ele bienes y ser-
vicios sociales y nacionales necesarios. 

Asimismo, en otras disposiciones se señala que se presumirá tendien 
te al monopolio la in1portación de aquellas mercancías que, por las condi-=
ciones en que se pn::iduzcan, puedan venderse an el país a rose de concurren 
cía desleal. 

Artículo 65.- En la Fracción II señala que el Congr'eso examinará, -
discutirá y aprol::ará el presupuesto del año fiscal siguiente y decretará -
los impuestos necesarios para cubrirlo, l.Ds impuestos a los que se refie-

· re este Artículo, incluye los que se aplican al comercio exterior. 

Artículo 73.- Faculta al Congreso de la Unión, en su Fracción VIII 



para dar tases sobre las cunles el Ejecutivo pueda celebn:ir empréstitos so 
bre el crédito de la Naci6n; y para imponer las contribuciones necesarias
ª cubrir el Presupuesto; asimismo, para reconocer y mandar pagar la deuda -
nacional. 

En la Fracción IX, para impedir que en el comercio de Entidad a - -
Entidad se establezcan rest-ricciones. 

En la Fracción X, para legislar en toda la República sobre hidrocar 
buros, minería, industria cinematográfica, comercio, servicios de banca y 
crédito, energía eléctrica y nuclear. 

En la Fracción XVIII, dictar reglas para determinar el valor relati 
vo de la moneda ext-ranje:re. y adoptar un sistema general de pesas y medidas. 

En la Fracción XXIX, para establecer contribuciones: 

-Sobre el comercio exterior:· 

Inciso "D" , ·Para expedir leyes sobre planeación nacional de desarro 
llo económico y social. 

"E".- Para expedir leyes para la progrBmación, prornocion, concerta-
cion y ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referen
tes al al:asto y otras t¡ue ·tengan como fín a la producción suficiente y opor 
tuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios. 

"F11 .- Concede las más amplias facultades legislativas al Congreso, -
en mate.ria de promoción a .la inversión nacional, regulación de la inversión 
extranjera y transferencia tecnol6gica. 

Ar>tículo 87. - Instituye entre las facul·tades y obligaciones del Pre 
sidente, en su fracción I, la de prcmulgar y ejecutar las leyes que expide 
el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su CY.ac
ta observaocia y en su fracción XIII a 11 habilitar toda clase de p11est0s,
establecer aduanas marítimas y fronterizas y designar su ubicación." 

Ar>tículo 90. - En el que se asienta que ·"para el despacho de los ne
gocios del orden administrativo de la Federación habrá el número de Secre
tarios que establezca el Congreso por una ley, la que distribuirá los neg~ 
cios que han de estar a cargo de cada Secretaría, 

Ar>tículo 117.- En el se indica fracción III, que los Estados no - -
pueden en ningún caso: "gravar el tránsito de personas o =sas que atravie 
sen su territorio".· En la fracción V: l.Ds Estados no pueden, en ningún ::
caso: "prohibir, ni gravar directa ni indirectamente, la entrada a su te-
rritorio, ni la salida de él, a ninguna mercancía nacional o extranjera. -
En la VI, se indica que los Estados no pueden: "gravar la circulación, ni 
el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o derechos ::
cuya exacción se efectúe por aduanas locales, requiere inspección o regis
tro de bul tó, o exija doctunentáción que acompañe la mercancía 11 ; En la fras:_ 



ción VII. Se señala que los Estados no pueden: "expedj_r, ni nBnü:ner en -
vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias ele impuestos 
o requisitos por razón ele la procedencia de mercancías nacionales o e::.::t-ran 
jeras, ya sea que esta cliferencia se establezca respecto de la producción_ 
similar ele la localicla, o ya enl-re producciones semejantes de distinta pr§ 
cedencia". 

Artículo 118.- Señala en su fracción I que los Estados no pueden, -
sin consentimiento del Congr"Cso de la Unión: "establecer derechos de tone 
laje, ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos sobre 
importaciones o exportaciones" 

Es de especial importancja para el control del comercio e:;..'i:erior el 
Artículo 131 Constitucional que señala: "es facultadprivativa de la Fede
racion gravar las mercancias que se importen o e:>."POrten o que pasen de - -
tránsito por tcrPitorio nacional, dsÍ como reglamentar en todo y aún pruh:!:_ 
bir por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior -
de la República de toda clase de efectos, cualesquiera que sea su proced8!2. 
cia, pero sin que la rnism-~ Federación pueda establecer ni dictar, en el -
Distrito y Territorios Federales, los impuestos y leyes que e>.T>resan las -
ful.cciones VI y VII del Actículo 117". 

La facultad de la .fracción I será ejercida por conducto de la Secre 
taría de Comercio y Fomento Indusl-rial. 

"El ejecutivo poch-B ser facultado por el r.ongreso de la Unión para_ 
aumentar o disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación -
e importación, expedidas por el propio Congreso y para crear otras; así -
como para restringir y prohibir las importaciones , las e':portaciones y el 
tránsito de productos, artículos, y efectos cuando lo esi:ime urgente, - -= 
.fin de regula:.· el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad_ 
de la producción nacional., o d"' -realizar cualquier otl'o propósito en bene
ficio del país. El propio ejecutivo al enviar al Congreso el presupuesto 
fiscal cada año 1 someten<1 a su aprol::ación el uso que hubiese hecho de la -
facultad concedida" 

la Ley Reglamentaria del Párrafo Segundo que se conoce come "Nueva 
Ley del Comercio Exterior", se analiza en otro apartado. 

I.1. 2 la Ley Reglamentaria del Artículo 131 Constitucional. 

El 19 de diciembre de 1985, el Congreso de la Unión aprobó iJna.112-y
en materia de Comercio Exterior que también se conoce corro "Ley contra las 
prácticas desleales en el comercio internacional", que se public6 en el - --:: 
Diario Oficial el 13 de marzo de 1986. En el ordenamiento se establecen, -
entre otras cosas, las meclidas compensatorias que se aplicarán a -las perso
nas fÍsicas o mcmales, que introduzcan mercancías en condiciones desleales, 
a fin de "no afectar la estabilidad de la producci6n nacional u obstaculi-
zar el establecimiento de nuevas industrias o el desarrollo de las existen
tes''. 

En esta reglamentación se faculta al Ejecutivo para: 



CAPITULD I 

Artículo 1~. hls disposiciones de esta Ley son de orden público y de 
interés genenll: 

I.- Awnentar, disminuir o suprimir las cuotas a:r-ancelarias de lo.s -
T <rifas Generales de Importaci6n y Exportación y para crear ol-ras. 

No podrú.n estab-ecerse cuotas diferentes a las generales estableci
das, salvo cuando e.x_istan compromisos internacionales que así lo justi fi-
quen. 

II.- Establecer medidas de reguJación o restricciones a la exporta.,...
ción o importación de mercancías consistentes en: 

a). Requisito de permiso pPevio para exportar o importar mercancíc1s 
de manera temporal o definitiva, inclusive a las zonas libres del país. 

b). Cupos llk'D-.in-.as de me=ancías de e.'-·portación o de importación en 
razón de los exceden tes de producción, de los reri11e1'im1cntos del mc=ado ::
o de los acuerdos y c.onvenios internacionales. 

e). Cuotas compensatorias, provisionales y definitivas a la irnporta
cion de mercancías en condiciones de prácticas desleales de comercio inter
nacional, las que serán aplicables independientemente del arc-:mcel que co-
rresponda a la mercilllcÍa de que se trate. 

d). Prohibición de importación o exportación de mercanc.ías. 

III.- Res·tricción de la ci=ulación o el ·tránsito por el territorio 
nacional de las me=ancías procedentes de el y destinadas al e:-ct:ranjero, 
por razones de seguridad nacional, de salud pública, de Sr-:midad fitopecua-~ 
ria o conservación o· aprovechamiento de especies. 

El propio Ejecutivo Federal, al envia:ic al Congreso el presupuesto 
fiscal de =du. año, someterá a su aprol:ación el uso que hubiera hecho de 
las facultades concedidas. 

Artículo 2". las facul·tades a que se refiere el ai~tículo precedente_ 
se ej e:rcerán en los siguientes ténninos: 

l.- la correspondiem:e a la fi"acción I, poi' decre'ws del Ejecutivo ~ 
Fecieréil que deterán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 

II. - las restricciones a que se refiere· la fracci6n II y la detennina 
cion de las cuotas compensatorias señaladas en su inciso (c) por acuerdo o 
resoluciones que expida la Secreta:icía de Come=io y Fomento Industi'ial, los 
que del::P_rán publicarse en el Dia:icio Oficial de la Federación. 

Para determinar cuotas com:Pensatorias definitivas y para prohibir la 
importación o e.xportación de mercancías, la dependencia mencionada escucha
rá :nreviamente la opinión de la Comisión de Aranceles y Controles al Comer
cio Exterior. 



III. - 1.a.s restricciones P'll'ª la circulación o tránsito r..or el te.rri to 
rio nacional de mercancías procedentes de el y destinadas al extranjero, -:
podrán ser ordenadas por la dependencia del Ejecutivo Federal que corres-
penda conforme a las leyes aplicables cuando lo requiera la seguPidad na-
cional, la salud pública, la sanidad fitopccuaria o la conservación o apro 
vechamiento de especies. -

Artículo 3º-. Se =ea la Comisión de Aranceles y Controles al Comer-
cio Exterior corno órgano de Consulta del Ejecutivo Federal para estud:i.ar, -
proyectar y proponer ci,iterios generales y las modificaciones que procedan 
en materia de comercio exterior, así·como para participar en la aplicación
de esta ley conforme a lo establecido en la misma, -

El Ejecutivo Federal determinará las dependencias, entidades y orga
nismos públicos que integrán la Comisión y reglamentará su funcionamiento. 

CAPITULO II 

Restricciones a la exr..ortación e in1r..ortación. 

Artículo 4 º-. Las medidas de regulación o restricciones a la CO>.'pürta 
=on de mercancías a que se refiere la .fracción II, inciso a), b) y d) del 
artículo lº- de ésta ley, se establecerán en los siguientes casos: 

I. - Para asegurar el al:asto de productos destinados al consumo l::ási
co de la ¡:oblación, el abastecimiento de materias primas a las industrias o 
regular o controlar recursosno renovables, de conformidad con las necesida 
des del mercado interno y las condiciones del mercado internacional . -

II.- Para dar cumplimiento a tratados o convenios internacionales sus 
=itos por HéY.ico. 

III.- Cuando sea necesario asegurar que las operaciones de comerciali
zación internacional se realicen confonne a los procedimientos de exporta-
ción instituidos por Ley o por el Ejecutivo Federal. 

IV.- Cuando se trate de preservar la fauna y ia flora en riesgo o pe
ligro de extinción o de asegurar la conservación o aprovechamiento de espe
cie. 

V. - Cuando se requiera conservar los bienes de valor histórico, ar-
tístico o arqueológico. 

VI.~ Cuando sean necesarios conforme a disposiciones sobre seguridad 
nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o cualquier otra disposición= 
o requerimiento de orden público. 

Artículo 52. las medidas de regulación o restricciones a la importa
cion de mercancías a que se refiere la fracción II incisos a), b), y d) del 
artículo 112 de esta ley, se establecerán en los siguientes casos: 

I.- Cuando requieran de modo temporal para corregir desequilibrios -
en la l:alanza comercial o de pagos. 



II.~ Cuando así lo requieran las condiciones de la econorrúa nacional 
o disposiciones de orden público o ele interés social, 

III. - Para ciar cumplimiento a tratados o convenios internacionales -
suscritos por México, 

IV.- Como con-trameclida a las restricciones a exportaciones mexicanas 
aplicadas unilateralmente por tercer'Os paises, salvo lo previsto en trata
dos o convenios suscritos r:or Mé.xico, 

V.- Cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado interno 
de mercancías en condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio 
internacional. 

VI. - Cuando el volumen de importaciones de una mercancía cre"zca a un 
ri"bno tal y bajo condiciones que causen o amenacen provocar un daño a los 
productores nacionales s:imili'lr'es. 

VII. - Cuando sean necesarias en relación a dispos:i.ciones sobre segu
ridad nacional, salud pública, sanidad .fitopecuaria, etc. 

Artículo 611. En los permisos para importar o ex-portar mer=cias se 
indicarán las modalidades, condiciones y vigencia a que se sujeten, así 
como la canticlad o volumen de la mercancía a exportar o importar y su valor 
y los demás datos o requisitos que sean necesarios. 

Artículo 711. Para los efectos de esta ley; se considerarán prácticas 
desleales ele comercio internacional. 

l. - la importación ele mercancías a. un precio menor al comp¿irable de 
mercancías idénticas o similares destinaclas al consl.Ilno en el país de origen 
o procedencia. 

las prácticas desleales existen cuando la importación de mercancías 
se realice a cualquiera ele los siguientes precios. 

a) Menor al precio ccl!TlpaJcable más al to de exportación de las mercan 
cias idénticas o similares remitidas del país ele origen o procedencia a -
otros países. 

b) Menor al resultado ele sumar el costo de producción en el país de 
origen, un rrargen razonable por utilidad y los gastos de transportación y -
venta. 

II.- la importación de mercancías que en el país de ori~en o de pruce 
ciencia hubieren sido objeto, directa o indirectamente, de estJ.lT!ulos, incen::
tivos., prÍID3.s, subvenciones o ayudas de cualquier: clase para su exportación, 
salvo que se trate de prácticas aceptadas internacionalmente. 

Artículo "8!1. • las personas físicas o ltiOrales que introduzcan meréan-.,. 
cias al térritorio nacional eri condiciones de prácticas desleales de comer-



internacional, están obligadas a pagar una cuota compensatoria oara no afec
tar la estabilidad de la producción naciono.l u obstaculi=r "'l ~stablecimien 
to de nuevas industrias o el desarrollo de las e;.-.istentes. 

Artículo 9"'. Salvo en los casos. a que se refiere el artículo 111, -
cuando constante la realización de prácticas desleales de comercio interna-
cional la SECOFI determinará de oficio y provisionalmente la cuota compensa
toria. 

Artículo lOQ. las personas .físicas o morales productoras de mercan-
cías idénticas o similares a aquellas que se estén importando o pretendan -
importarse en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional 
y representen, por si mismas o agrupadas, cuando menos el 25% de la p:nxluc::
ción nacional ele dichas mercancías a las organizaciones legalmente constitu 
idas de productores de las mismas, podrán denunciar a la SECOFI los hechos -
que ameriten la determinación de la cuota compensatoria en los términos de
esta Ley. 

Artículo ll2-. Recibida de conf"onnidacl la demll1cia ¿¡ que se refiere -
el artículo anterior, la SECOFI dictará, dentro de un término de cinco días 
hábiles, resolución ele carácter provisional determinando, si fuera proceden 
te, la cuota compensatoria que corresponda y continuará la investigación --= 
administrativa sobre la práctica desleal de comercio internacional que moti 
vó la resolución, la cual sufrirá efectos a partir del <lía siguiente al de -
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

La Seeretaría de fucienda y Crédito Público procederá de inmediato -
al cobro de la cuota compensatoria y, en su caso, a la aceptación de las 
garantías que exhiban los interesados, de acuerdo al Código Fiscal de la -
Federación. 

Artículo 122-. Dentro de un plazo que no excederá de 30 días hábiles, 
contados a partir del día en que surta efecto la resolución provisional, la 
SECOFI la confirmará, modificará o revocará, tomando en cuenta lo aprobado 
por quienes efectuaron la importación o pretenden hacerla, por los producto 
res o la organización de productores • -

Artículo 13º. Concluida la investigación administrativa, la SECOFI,
dentro de lll1 plazo de· seis meses contados a partir ·del día en que surta 
efectos la resolución provisional, dictará la resolución definitiva que ~ 
ceda. 

Artículo 14~. El Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos 
de otros países que las cuotas compensatorias·a que se refiere esta Ley - ::
solo se determinen de manera definitiva cuando se acredite, por quienes la 
soliciten, que la impÜrtación de la mercancía de que se trate causa daño a 
la producción nacional, siempre y cuando para resolver cuestiones similares 
en aquellos paÍses exista reciprocidad de los bienes que se exporten del -
nuestro a ello$. 

Artículo 15Q. la cletenninación de que la importación de mercancías _ 



causa perjuicio a la producci6n nacional, la hará la SECOFl considerando -
los cri·terios previstos en los convenios a que se refiere el c:.rtículo ante
rior o con los .elementos siguientes:· 

1.- El volurnen de la importación de las rnercancías, 

2. - El efec·to que sobre los precios ele productos idénticos o simi.la 
res en el mercado interno, causa o pueda causar la importación de mercan-
cías. 

3.- El efecto causado o que pueda causarse a los productores nacio--
nales. 

Artículo 162.. los importadores o sus consignatarios están obligados 
a calc.ular en el pedimento de importación correspondiente el monto de la -
cuota compensatoria causada y a pagat'la. 

Artículo l7Q.. Los importadores de una me1car1c.ia idé11tica o sjmilai, 
a aquélla por la que deJ:e. pagarse la cuota comnensatoria a que se refiere
la fracción 11 del artículo 7Q, así como sus consignatarios, no estarán -
obligados a pagarla al presentar el pedimento ·de importación, sí acredi·tan 
que el país de origen de la citada mercancía es distinto del que aplica -
prácticas desleales de comercio internacional, acampanando al citado pedi
mento el certificado de origen expedido por la autoridad competente del -
país exportador, acredita ante la autoridad mexicana. 

Artículo 18Q. los importadores afectados por cuotas compensatorias 
definitivas, podrán solicitar se rrodifique la determinación hecha por la ::
SECOFI cuando se haya rrodif icado la diferencia entre los precios o el rronto 
de los Jx>neficios a que se refiere el artículo 7~. 

1\rtículo 19º. La cuota compensatoria subsistirá hasta que se declare 
que han usado las·prácticas desleales de comercio internacional que la cau
saron. 

Dichas prácticas desaparecen cuando: 

1.- Modifiquen sus precios. 

diado 02sub!11~ffild~s causas que dan lugar a que resulte un precio subsi-

3.- Se obliguen ante ·la SECOFl, con la intervención del gobierno de 
su país, a limitar sus exportaciones hacia México.a las cantidades a que se 
convenga. 

t1. - Adopten acciones distintas a las señaladas en los inicios ante
riores, cuyos efectos sean equivalentes a juicio de la SECOFI. 

los interesados podrc'in sol.i.ciLar a la mencionada Secretaría que haga 
la declaratoria correspondiente, accrnpañando las j?rubas que acrediten la -
desaparición de las prácticas desleales de comercio internacional, ·en cuyo_ 
caso podrá otorgarse la autorización a que se refiere el artículo anterior. 



CAPITULO III 

Del artículo 20 al 49 

Por Gltimo, podemos comentar que de acuerdo al artículo 49 Consti 
tucional, donde se indica que el poder de la Federación se divide 
en tres para su ejercicio y no se pueden concentrar dos de ellos 
en una sola persona o entidad, los casos excepcionales se consig
nan en los artículos 29 y 131. 

El segundo párrafo del citado artículo 131 prevé la delegación de 
facultades por el Legislativo a favor del Ejecutivo para aumentar, 
disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de imoortación o -
exportación expedida por el Congreso, crear, otras, restringir su 
tránsito o aGn para prohibirlos. 

La SECOFI es la Gnica dependencia que aparece citada en la Ley, a 
los demás organismos pGblicos los señala como los "Concurrentes". 

Por lo urgente que es el regular específicamente las prácticas -
desleales de comercio en protección de nuestra industria nacional, 
la Ley en un futuro inmediato adquirirá gran importancia, de ahí 
la necesidad de dotarla de los mejores instrumentos legales. 

Reglamento contra Prácticas Desleales de Comercio Internacional -
(D. O. 25 Nov. 1986). 

En sus considerandos, se establece uno de sus principales objeti
vos, a saber: Para dar cumplimiento a las disposiciones de la -
Ley de Comercio Exterior sobre la materia y a efecto de otorgar -
una protección adecuada y oportuna a la planta productiva nacio-
nal es necesario definir algunos conceptos que se utilizan en la 
propia Ley y establecer pormenorizadamente las modalidades de pl~ 
zos, términos, situaciones generales y específicas, procedimiento, 
recepción y desahogo de pruebas, determinación provisional y defi_ 
nitiva de cuotas compensatorias, procedimientos para la determin~ 
ción de la existencia de daño a la planta productiva nacional o -
amenaza de que éste se ocasiones; el monto. de la cuota compensatc:>_ 
ria cuando ésta deba aplicarse y sobre la forma y términos en que 
puede concluirse una investigación sobre prácticas desleales de 
comercio internacional; para ello se indica en el Reglamento. 

En sus definiciones, el Reglamento cita, entre las principales: 

Dumpign: consiste en la importación al mercado nacional de mer-
~ancías extranjeras a un precio inferior a su valor normal. 

Supvención, es la práctica desleal de comercio internacional pre
vista en la fracción II del artículo 72 ele la Ley. 

Daño a la producción nacional es la pérdida o menoscabo patrimo-
nial o la privación de cualquier ganancia lícita y normal que su
fra o pueda sufrir uno o varios productores nacionales, como con
secuencia inmediata y directa de cualquiera de las prácticas des
leales previstas en el artículo 72 de la Ley (1) 

Posteriormente, en el reglamento, se indica: 



Capítulo II : 

Determinación del Dumping 

Capitulo III: 

Determinación de Subvención 

Capítulo IV: 

De la Cuota compensatoria 

Capítulo V: 

Prueba de daño 

Capítulo VI: 

De la investigación sobre las prácticas desleales de Comercio -
Internacional. 

Entendimiento entre México y [stados Unidos en materia d~ Subsidios 
e Impuestos Compensatorios CD.O. del 15 de mayo de 1985). 

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Es 
tados Unidos de América establecieron mediante el entendimiento un
marco bilateral mutuamente aceptable respecto al tratamiento de sub 
sidios e impuestos compensatorios. Reconociéndose, en el document~ 
relativo, que México es un país en desarrollo y que los subsidios -
son parte integrante de los programas de desarrollo económico de -
los .países en desarrollo, considerando. 

1.- Disposiciones Generales 

Se hace mención a los Subsidios y se señalan las obligaciones multi 
laterales que Estados Unidos ha contraído por ser miembro del GATT
en lo referente a subsidios e impuestos compensatorios. 

2.- Subsidios de Exportación. 

México, se compromete a que los subsidios a la exportación no debe
rán usarse en tal forma que causen perjuicio grave al. comercio o -
producción de Estados Unidos, como sigue: 

A) CEDI.- no otorgará México a ningun producto los elementos del 
subsidio a la exportación del programa de Certificados y Devolu 
ción de Impuestos. -

B) Precios Preferenciales.- no establecerá ninguna práctica de -
precios en el sector de energía o de productos petroquímicos, -
básicos, que sea un subsidio a la exportación. 

C) Financiamiento Preferencial de pre-exportación y exportación. -
México acuerda en relación con el primer financiamiento con - -
plazo de dos años o menos, no proporcionar subsidios a la expo~ 
tación mediante programa de financiamiento preferencial. 



3.- Subsidios distintos de los Subsidios a la exportación. 

México acuerda que durante la vigencia del entendimiento, ningGn 
elemento del programa de desarrollo de Mé:-:i co, proporcionará sub 
sidios de exportación. 

L¡. - Status Quo 

Igualmente, M6xico no establecerá ningGn nuevo programa, que sea 
subsidio a la exportación. 

5.- Prueba de Daño 

Para los propósitos de la aplicación de medidas compensatorias, 
no habrá presunción de que los insentivos concedidos por el Go
bierno de México tienen como resultados efectos adversos serán 
demostrados con pruebas positivas mediante procedimientos forma
les de investigación prescritos en la Ley de Comercio de Estados 
Unidos (aplicable para determinar el impacto económico de expor
taciones de otros países sobre un sector productivo de E.U.) 

Otros puntos del entendimiento, menos relevantes, sólo se citan: 

6.- Procedimientos nacionales y la Ley norteamericanas aplica-
bles en caso de subsidios a productos mexicanos ex9ortados 
cuando se pruebe el daño. 

7.- Suspensión de casos de impuestos compensatorios/se estable
ce el procedimiento a seguir. 

8.- Aplicación de Impuestos Compensatorios/mecanismos para ello. 

9.- Anulación/seria de que las partes no anularán/el entendí- -
miento 

10.- Notificación/consultas- mutuas comunicaciones en casos nece 
sarios 

11.- Solución de controversias- mecanismos al efecto. 

12.- Duración y Terminación (será de tres años y con un aviso pr~ 
vio de 60 días se puede dar por terminado) 

13.- Las partes acuerdan consultarse/para ampliar sus efectos. 

14.- México deberá ser designado como "un país bajo el acuerdo 
conforme se estipula en la Sección 701 de la Ley Arancelaria 
de 1930, como ha sido enmendada por la Ley de Acuerdos Comer 
ciales de 1979". -

Por Último, cabe señalar que México mediante este acuerdo bilate
ral, busca negociar una mejor posición para incrementar sus expo~ 
taciones y su plataforma exportadora. 

Legislación Aduanera. 



La Legislaci6n aduanera comprende: la Ley Aduanera y el Reglamento 
de la mism::i. (publicado, en el Diario Oficial el 30 de diciembre -
de 1981 y el 18 de junio de 1~62, r~spcctivamente) 

La Ley Aduanera pretende normar, coordina:t' y administrar las en-tra 
das y salidas de bienes y mercancías; a fin rte que se cumplan con 
los trámites administrativos y fiscales, en las aduanas frionteri-
zas aéreas y marítimas, y en las casetas de vigilancia a cargo de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, distribuidas en el Te 
rritorio de lil Repúblicil Mexicana. -

Se compone de 9 TÍ1:ulos y 21 Capítulos destacando: 

Título Segundo. Control de aduana en el despacho 

Título Tercero. Impuestos al Comercio Exterior 

Título Cuarto. Regímenes Acluuneros 

Título Ses to. Atx,ibuciones del Ejercicio Federal y ele las autori_ 
dacles fiscales 

El Reglamento de la Ley Aduanera pretende facili·tar la aplicación 
de la Ley 

Se compone de 8 Títulos, de los cuales destacan: 

Título Segundo. Control de la aduana en el despacho 

Tí tul o Tercero. Impuestos al Comercio Exterior 

Título Cuarto. Regímenes aduaneros 

Título Sexto. Atribuciones de las autoridades 

Se trata de implantar un régimen aduanero moderno que haga uso de 
la computación para eso, se requiere que el personal involucrado 
sea calificado y diligente para agilizar el ecceso de mercancías 
ayudando al usuario en sus actividades (siempre y cuando, cumplan 
con los requisitos administrativos y fiscales). 

El con-texto aduanero está integrado al PND y PROFIEX para motiva1• 
el comercio exterior. 



APUJDICE II 

II DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

Apoyan y facilitan la aplicación de las leyes, es por ello impar 
tante que la dinámica y agilización en el trámite del proceso ad 
ministrativo sea eficiente y permita cumplir con las metas, ayu::
dando a obtener los resultados previstos, en el período sexenal 
anterior y de acuerdo a la Política Económica planteada por el -
gobierno federal en la presente década para el desarrollo econó
mico del país, se analiza: 

II.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1983-1988 

Su fundamento es la Ley de Planeación, estableciendo que es de -
importancia prioritaria la modernización y reorientación del apa 
rato productivo, con el propósito de promover una inserción efi::
ciente del sector industrial dentro de las corrientes del comer
cio internacional, y de manera más amplia, fortalecer la vincula 
ción del país con la economía mundial, el PND resaltaba: -

Frente a la necesidad de reducir la dependencia del endeudamien
to externo, la expansión de las exportaciones no petroleras y -
del turismo se vuelve imperiosa para el desarrollo del país -
"Indicando": Se aspira alcanzar tasas de crecimiento, respalda
das por una estructura econ6mica capaz de generar los recur•sos -
en divisas necesarias para su desenvolvimiento, y menos vulnera
bles ante las fluctuaciones de la economía y el comercio interna 
cional. -

Por lo cual, el PND 1983-1988 fijaba como objetivos: Incremen-
tar la generación de empleos productivos y permanentes; mejorar 
la balanza de pagos: Impulsar el desarrollo regional equilibra
do y la mayor integración de la economía nacional, así como una 
mejor distribución del ingreso, adecuado abastecimiento de pro-
duetos básicos para la población y aumentar la capacidad exporta 
dora. -

En el marco del PND, la planeación democrática determina las de
mandas, establece prioridades, fija metas, asigna recursos, defi 
ne tiempos (articulando y armonizando el esfuerzo colectivo en ::::·· · 
torno a propósitos comunes). 

El mantenimiento de un tipo de cambio realista y los apoyos ofi
ciales a la exportación se fijaban como elementos fundamentales 
para promover exportaciones. Por ello, el PND planteaba la nece 
sidad de racionalizar gradualmente la protección y utilizar de ::
manera coordinada y ágil las políticas macroeconómicas, sectaria 
les y de promoción. -

II~2. PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIO EXTE- -
RIOR. 

PRONAFICE. 

Introducción. 

El 31 de julio de 1984 fué publicado el Programa Nacional de Fo-



mento Industrial y Comercio Exterior, como programa sectorial -
del Ejecutivo Federal en el marco del Plan Nacional de Desarro-
llo (establecido 11~ meses atrás), 

Lo novedoso del proceso de elaboración de este programa fué la -
amplia consulta efectuada con la CONCAMIN, CANACINTRA y el Con-
greso del Trabajo. 

El estudio se inició en julio de 1983, formandose 13 grupos de -
trabajo junto a SECOFI. 

El PRONAFICE se propuso constituirse en el instrumento de la - -
reestructuración económica (largamente anunciada), dentro de la 
crítica situación de endeudamiento, lo que obligo al Estado a re 
solver estos dos problemas simultáneamente. -

Su diagnóstico comprendía: (cinco partes) 

1.- El modelo de sustitución de importaciones 

2.- El procedimiento y el tipo de cambio 

3.- La desarticulación entre los sectores 

lf. - El fomento a las exportaciones 

5.- El contexto externo 

Su estrategia: 

Se diseño el Programa considerando que se podía dividir a la in
dustria nacional en tres grupos de actividades: diferenciables 
en términos de su relación con el comercio exterior, del destino 
de sus productos, de su dinamismo y de su incidencia sobre otras 
actividades económicas~ observando que: 

1) El Sector industrial endógeno (SIE) debía ser el menos vulne 
rable a los factores externos y se conforman por las ramas ::
que experimentan el mayor grado relativo de integración y un 
dinamismo estable. 

2) El Sector industrial exportador CSIEXl, conformado por la -
parte del sector endógeno, de aquellas ramas que concurren -
satisfactoriamente al mercado mundial por razones de nivel y 
calidad y que tienen una tradición ·exportadora, presentando 
un balance de divisas (por ramas) en el período 1970-1980 -- · 
con ventajas relevadas de costo. 

3) El sector industrial sustitutivo de importaciones CSESI) se 
constituyó por un conjunto de ramas que por su insuficiente 
integración han contribuído en menor grado al desarrollo au
tosostenido de la industria. 

La estrategia consisti6 en apoyar el crecimiento industrial en -
el SIE y el SIEX en la medida en que son los que requieren menos 
componentes importados y generan más divisas. La sustitución de 



importaciones se haría solamente allí donde se tratará de termi
nar de integrar eficientemente el proceso productivo de estos -- . 
sectores consolidando cadenas productivas prioritarias. 

En el corto plazo, el documento plante6 consolidar al actual sec 
tor exportador. /l.l mismo tiempo las ramas del SIEX tenían la ma 
xima prioridad y se buscaba elevar los niveles de rentabilidad ~ 
de estas ramas de foPma que a·trajeran un mayor monto de inversio 
nes. 

El programa planteó cuatro políticas de incidencia en el comer-
cio exterior. 

La racionalización de la protecci6n.- Consisti6 en ajustar -
gradualmente los niveles de protecci6n, permitiendo una impar 

"tación selectiva, que a su vez conducía a una industrializa-~ 
ción competitiva que permitiera fomentar las exportaciones --·· 
(haciendo uso principal del arancel). 

Fomento a las exportaciones.- Para el SIEX se busc6 eliminar 
el sesgo antiexportador; suprimiendo el permiso previo para -
los insumos y materias primas. 

Una conducción de negociaciones internacionales. 

La mayoría de las ideas formuladas en el Programa se discutieron 
en foros latinoamericanos, los últimos 20 años, lo innovador es 
lo que menciona la UNCTAD, en cuanto al concepto de "ajuste" o -
11 reconversión estructural". 

Promoción. 

En el decreto del Diario Oficial del 31 de julio de 1984, en el 
artículo Quinto, se señaló: "La Secretaría de Comercio y Fornen-
to Industrial", inducirá las acciones de los sectores social, -
privado y público en nuestro régimen de economía mixta y aplica
rá los instrumentos de política industrial y de comercio exte- -
rior de acuerdo con los objetivos, prioridades y metas previstos 
en el Programa y en congruencia con lo señalado en el Plan Nacio 
nal de Desarrollo. -

Igualmente las demás dependencias de la Administración Pública -
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, debían ob 
servar lo previsto en el art.'í.culo antes referido. 

Para promover el desarrollo regional, el Programa contempló meca 
nismos que permitieran al Ejecutivo Federal, la realizaci6n de ~ 
acciones en forma coordinada con los Gobiernos de los Estados y 
a tr"avés de éstos con los municipios, dentro del marco .del Conve 
nio · Unico de Desarrollo, y asimismo, se previó la promoción de ~- · 
acciones concentradas con los :.sectores social y privado, a efec
to de acelerar el desarrollo integral del país. 



Fomento. 

El fomento a las exportaciones tuvo como principales instrumen-
tos un tipo de cambio realista, financiamiento competitivo a ni
vel internacional, permisos temporales de importación para expor 
tar y simplificación de trámite. -

Se impulso asimismo, aquellos productos que tuvieran una demanda 
internacional más dinámica, aprovechando los beneficios de diver 
sas modalidades de comercio no convencionales como el intercam~~ 
bio compensado y el trueque. 

Evaluación. 

En el Artículo Octavo del antes citado decreto, la SECOFI, con -
la intervención que corresponde a la Secretaría de Programación 
y Presupuesto, deberían verificar periódicamente, a través de -
los instrumentos de evaluación, el avance del programa, los re-
sultados de su ejecución y su incidencia en la consecución de -
los objetivos y prioridades del PND 1983-1988. 

Artículo Decimo-primero,- Para coadyuvar a la instrumentación, 
control y evaluación del PRONAFICE, se instuyó la Comisión Con
sultiva de Planeación Industrial, integrada por el Secretario -
de Comercio y Fomento Industrial, quien la preside, el Secreta
rio de Energía, Minas e Industria Paracstatal, de la CONCAMIN y 
CONACINTRA, así como el representante que designe el Congreso -
del Trabajo. 

En lo que respecta a evaluación, es conveniente señalar que hay 
dos problemas centrales economía que conlleva a la exigencia.de 
diseñar estrategias específicas para el cambio estructural de -
la industria y el comercio exterior. 

En el caso de las exportaciones, se puede considerar que, -
desde el punto de vista del mercado mundial, existe demanda 
para una serie de productos mexicanos en los que el país ti~ 
ne ventajas comparativas (precios relativos adecuados) debe
ría ser suficiente para convertir a la industria en exporta
dora. Si bien estos factores son condiciones necesarias pa
ra exportar, no siempre son suficiente debido a que existen 
problemas estructurales de oferta, tales como insuficiencia 
tecnológica, tillllaños de planta ineficientes que no aprove- -
chan economías de escala, personal no especializado en comer 
cio exterior, deficiencia en el diseño, control de calidad,
empaque y embalaje, transporte y falta de parques industria~ 
les orientados a la exportación. 

En caso de los bienes de capital, en el país ha existido de~ 
de hace tiempo una demanda importante. Sólo entre 1977 y --
1980 se importaron cerca de 20 mil millones de dólares en es 
te renglón. Adicionalmente, la política de protección permY
tió precios internos que hicieron potencialmente rentable la 
p:r>oducción de este secto:r>. Sin emba:r>go, esto no fué sufi-. -
ciente pa:r>a desa:r>rolla:r> realmente un secto:r> importante de --



bienes de capital porque hay obstáculos por el lado de la - -
oferta que exigen instrumentar medidas integrales de apoyo. 

En Sintesis el Programa persiguía: 

La estrategia de ajuste y cambio estructural tenía como objetivo 
actuar en la estructura productiva por el lado de la oferta rom
piendo los cuellos de botella que obstaculizan su desarrollo. 

Si bien son necesarias las políticas tradicionales de precios r~ 
lativos y demanda, ellas fueron insuficientes para provocar el -
cambio estructural con el ritmo y dirección deseados, por lo que 
se necesitan políticas directas de fomento a la producción. 

El PRONAFICE resaltó varios puntos en "Comercio Exterior": 

1.- Frente a los retos interno y externo que enfrenta el país -
en materia económica, la estrategia de industrialización re 
quiere responder las siguientes preguntas: -

¿A qué ramas dar prioridad?; ¿Cuáles son las actividades -
que deben ser fomentadas selectivamente con el fín de coad
yuvar a la superación de estos retos y lograr un desarrollo 
industrial autosostenido? 

2.- Se debe impulsar especialmente la consolidación de empresas 
de tamaño medio y dar atención prioritaria a la microempre
sa en el Marco del Programa Integ-r.al para la Pequeña y Me-
diana Industria. Asegurando para ello, una mayor difusión 
del progreso técnico y una más equitativa distribución de -
sus frutos a lo largo de las cadenas productivas. 

3.- También es importante que se considere la participación del 
sector industrial paraestatal, ampliándolo en beneficio del 
Programa. 

Por último, para el nuevo gobierno, es prioritaria la cons
trucción de una capacidad exportadora no petrolera que per
mita la superación de los obstáculos que la escasez de divi 
sas impone al crecimiento económico. Por lo anterior, las
relaciones económicas con el exterior han adquirido al ca--··· 
rácter de fun.damentales, no sólo en lo que concierne a la -· · 
deuda, sino más estructuralmente en lo que se refiere al es 
tablecimiento de nuevas relaciones comerciales y producti-~ 
vas con el mercado mundial a través de la redefinición de - · 
parámetros que regulan el intercambio de bienes con el ext~ 
rior así como de las disposiciones que rigen el ingreso de 
capitales extranjeros en la economía nacional. 

II.3. Programa de Fomento Integral a las Exportaciones. 

El PROFIEX, pretendió ubicar al país como potencia industrial in 
termedia, fuertemente exportadora, encauzada .en el proceso de re 
conversión industrial iniciado por los países avanzados y al mis 
mo tiempo que el desarrollo sea menos dependiente del exterior y 
menos fluctuante. 



Lo enunciado en el PROFIEX tendió a presentar como menos agudos 
los problemas que el país tendría que enfrentar en el mercado -
mundial, relacionandolo con el PND: 
"Se dice que el comercio internacional, al menos en la primera 
parte de la década permanecerá con escaso dinamismo y se manten 
drán las preciones proteccionistas". Sostuvo que la situación
no se presentaba como muy favorable; que el financiamiento al -
crecimiento continuará deprimido, pero que las corrientes comer 
ciales e industriales que experimentan los países industrializ~ 
dos tienden a abrir espacios para los países en desarrollo en -
aquellas ramas productivas llamadas tradicionales: acero, tex
tiles, automotriz y química y más aún, que tienen expectativas 
en algunos·sectores y ramas avanzadas "cuya evolución habrá de 
darse en forma simultánea a la que se registre en naciones - -
avanzadas. 

En el PROFIEX se establecieron 8 tipos de acciones para el fo-
mento de las exportaciones, que pueden ser agrupadas del si- -
guiente modo: 

1) Fomento a la producción, apoyos financieros e infraestructu 
ra 

2) Otro grupo se refiere a actividades puramente administrati
vas: Promoción, simplificación y desconcertación de trámi-· 
tes. 

3) Concertación de formas no convencionales de comercio exte-
rior. 

4) Negociaciones Internacionales, que buscan incidir más direc 
tamente en algunos de los elementos externos que influyan ~ 
en nuestra exportación. 

5) Finalmente, el rumbo de "apoyos institucionales", donde se 
ha concertado la mayor pai'te de la actividad gubernamental. 
Los elementos agrupados en este apartado tienen como denomi
nador común buscar elevar la rentabilidad de la actividad -
exportadora ya sea produciendo las cargas fiscales C.reduc
ción y devolución de. impuestos), sea facilitando y disminu
yendo el costo de las importaciones (vía exención de impues 
tos y supresión de permisos previos de importación), o bien 
mediante la promoción de la inversión extranjera. 

6) Con la. disminución de la protección a la industria, median
te la sustitución de permisos previos por aranceles, se p·er 
sigue, por un lado, permitir el más fácil abastecimiento de 
la planta productiva con artículos importados, sea porque -
no existen en el.país o porque se producen en cantidad ins:!:!. 
ficiente o en condiciones de monopolio que afectan al consu 
mo. 

7) Por otro lado, y relacionado con esto último, se propone im
poner condiciones de competencia en el mercado interno, que 
obliguen a las empresas que operen en el país a elevar sus -
márgenes de eficiencia y productividad del exterior, y post~ 



riormente concurrir con exportaciones. 

Este planteamiento, en su segunda parte se basa en el supues 
to de que un mecanismo automático de ajuste reordenará la -= 
producción doméstica ante el embate de las importaciones, -
proporcionando un uso más eficiente de los recursos, sin pér 
didas para el país. -

8) En lo que toca a la promoci6n de la inversión extranjera, la 
expectativa es que a través de su radicaci6n en México, el -
país obtenga capitales que amplíen la producci6n industrial 
y la capacidad administrativa empresarial; que adquiera tec
nologías llamadas de punta; y de exportaciones. Insertando 
a nuestro país en el proceso de reconversión industrial; es 
este aspecto, se da por supuesto un comportamiento del capi
tal extranjero que solamente proporciona ventajas al país an 
.fitri6n: Avance tecnológico y capacidad exportadora, además, 
de que se pueden aportar fuertes cantidades de capital fres
co. En esta doble apertura, al comercio mundial y al capi-
tal extranjero, constituye ·la base de la estrategia reordena 
dora en que se ha empeñado la administración anterior y la = 
actual. 

El PROFIEX es un subprograma que se elabor6 en 1985, persi-
guiendo el gobierno federal: Aglutinar los instrumentos dis 
ponibles en un paquete coherente y sistemático, y donde que= 
do de manifiesto la voluntad decidida del mismo gobierno pa
ra fomentar exportaciones, modificando actitudes en todos -
los sectores y todos los niveles. Igualmente se estudió el 
desarrollo de zonas fronterizas. 

La Estrategia se diseño, considerando: 

...: La coordinación de instrumentos y políticas. 

La concertación de metas, acciones y apoyos. 

Y la evaluación y control de resultados. 

La promoción de exportaciones es el punto en el que confluyen -
los objetivos· de las políticas macroeconómicas y sectoriales y -
se inserta en el programa a través de la definición de responsa
bilidades, a nivel agregado lo fija el Gabinete de Comercio Exte 
rior, que enmarca la definición y coordinación de lineamientos = 
y políticas específicas de fomento a las exportaciones los apli
ca SECOFI. Asimismo, el eje central de la estrategia de concer
tación de compromisos a nivel de productos, empresas, consorcios, 
sectores se asign6 al BANCOMEXT. 

Con la .instrumentación de este Programa se deja atrás las fases 
de planeación y de programación, para entrar a las de ejecuci6n 
y de realización concretas. 

En cuanto a _la "Promqción", se pretendió: 

Una diversificación creciente de productos y mercados. 



Estimular ajustes en las líneas de exportación, conforme a --· 
los requerimientos de la demanda externa. 

Organizar la oferta exportable. 

Alentar mayor producción de los artículos que ya tienen acce
sos a otros mercados. 

Incentivar la elaboración de nuevos artículos que sustituyan 
importaciones y generen exportaciones. 

Asegurar la regularidad de abastecimiento en la cadena produ~ 
tiva de bienes exportables. 

Estimular y premiar la eficiencia y eficacia 

Conjuntar los esfuerzos de asesoría, apoyo y financiamiento -
del Gobierno a las ven·tas foráneas. 

Conservar y ampliar los mercados externos. 

Resumiendo, se ha buscado hacer rentable la actividad exportado
ra y crear una conciencia exportadora en todos los sectores de -
la sociedad. 

En Fomento a la Producción: 

Se adoptan medidas para aumentar los bienes que se están ven
diendo en el exterior, de los que ya se produ2en y aún no se 
exportan y la fabricación de aquellos que, al tiempo que sus
tituyen importaciones, puedan concurrir al extranjero. 

Se han buscado las inversiones necesarias, y han habido casos 
en que aceptaron que los productos de exportación los elabo-
ren empresas con mayoría de capital extranjero. 

El sector público ha intentado funcionar como instrumento de 
apoyo a la comunidad exportadora, haciendo difusión de los -
productos susceptibles de exportar. 

En Apoyos Institucionales: 

BANCOMEXT: Foro de consulta y coordinación, conjuntamente -
con COMPEX (Comisión Mista Asesora de Políticas de Comercio -
Exterior) 

Empresas de Comercio Exterior: Se permite realizar importa-
ciones, tanto de productos que utilicen directamente sus so-
cios, como de aquellos destinados a la comercializa'ción, en -
proporción a la generación neta de divisas que .realicen de -
acuerdo a la lista de productos que se autorizan. 

Además, cuando las entidades públicas no puedan comercializar 
directamente sus productos, podrán utilizar sus servicios pr~ 
via: licitación'. 



Tratamiento fiscal a la exportación: 

Entre dichos instrumentos se encuentran: 

a) Costeo directo en productos de exportación (para fines de -
gravámenes). 

b) Deducción de los gastos realizados en el extranjero (para 
efectos del I.S.R.). 

c~: Ampliación a seis meses para que las mercancías extranjeras 
no causen abandono o el cobro de derechos de almacenaje. 

d) Pago de las contribuciones hasta que las mercancías salgan 
del país o del recinto fiscal. 

e) Devolución del IVA en diez dí.as. 

f) Tratamiento de tasa cero en IVA a las ventas que se hagan a 
las empresas de comercio exterior. 

g) Mejor aprovechamiento de los regímenes de importación tempo
ral, de depósito industrial y fiscal y de reposición de exi~ 
tencias. 

Precios Internacionales nara insumo de productos de exporta-
ción y la exportación indirecta: 

Se establecen programas para que la industria del país venda 
sus productos a pre.cios internacionales, uti.lizándose la im-
portación temporal, la reposición de inventarios, e.l financia 
miento a través de la carta de crédito doméstica y la devolu~ 
ción de impuestos de importación. 

Importación temporal. 

Devolución de impuestos al comercio exterior (Draw Back) 

Sistema de información al comercio exterior. 

Estímulos a la investigación. 

Inversión Extranjera. 

En Apoyos Financieros: 

El financiamiento se otorgó conforme a los lineamientos del - -
PRONAFIDE: 

Se dió apoyo financiero a exportadores que hacen operaciones in
directas a través del mecanismo de carta dE! crédito doméstica. 

Bancomext y las sociedades nacionales de crédito han apoyado.al 
desarrollo de empresas exportadoras, participando temporalmente 
con capital de riesgo. 



En formas no convencionales de Comercio Exterior: 

Se permite la importaci6n de algunos artículos considerados pres
cindibles, a cambio de llcv~r a cabo exportacionea do produc·tos -
de difícil colocaci6n en el exterior, en 1ma proporción de por lo 
menos dos a uno en términos de valor. 

Este sistema se basa, en lista de productos. 

Se utiliza el intercambio compensado para realizar no sólo expor
taciones sino también importaciones, en estrecha combinación con 
los mecanismos de pago establecidos y los de crédito recíproco. 

Se utiliza el trueque en la exportación de artículos con inventa
rios considerables de difícil colocación en el mercado internaci~ 
nal. 

En Simplificación y Desconcentración Administ1'ativa: 

Pueden exportarse mercancías hastapor un millón de pesos, median 
te el sistema de boleta, sin necesidad de formular pedimento ni
utilizar servicios del agente aduanal. 

Las exportaciones recurrentes se pueden realizar al amparo de -
una sola factura y un solo documento, con vigencia de 15 días. 

El ajuste de las exportaciones a granel se determina en el momen 
to de carga el transporte, evitando la aplicación de sanciones :: 
por faltantes o sobrantes. 

Despacho de mercancías en el domicilio del exportador; homologa
ción de los horarios de las aduanas fronterizas con las de los -
países vecinos y despacho aduanal conjunto de México y de los -
países limítrofes. 

Se ha venido a lo indispensable el número de fracciones de la Ta 
rifa General de Exportación que requieren permiso previo y se de 
fine una cuota anual por producto. 

En Negocioaciones Comerciales: 

Se siguen apoyando las iniciativas para promover.el Nuevo Orden 
Económico Internacional, para la solución de problemas de produc 
tos básicos, comercio, industrialización, energía, alimentos, _:: 
tecnología, servicios y moneda y finanzas. 

Se utilizan las Comisiones Mixtas de Cooperación Económica Bila
teral como el foro idóneo para las negociaciones, ejecución y -
evaluaci6.n de las acciones de cooperación con los distintos paí
ses. 

Se refueza el Comité de la Defensa de las Exportaciones. 

En Infraestructura: 

Se han emprendido acciones en las tres principales vías para el 
transporte de mercancías hacia el exterior, carretera, ferroca-



rriles ó marítimo, de acuerdo al Programa Nacional de Comunica-
ciones y Transportes, y del Programa Multimodal. 

Para ello, se esta fortaleciendo a las empresas de servicios por 
tuarios, através de su reorganización y reestructuración finan-~ 
ciera, permitiendoles prestar otros servicios diferentes a los -
de carga y descarga de embarcaciones y estiba en almacenes. 

II. 4. Programa de Importación Temporal para la Exportación 
PITEX. 

Conforme a la estrategia del PND se consideró conveniente forta
lecer y desarrollar a las empresas que realizan actividades de -
exportación, por ello, el gobierno federal, publicó en el Diario 
Oficial del 9 de mayo de 1985, la autorización de un Programa de 
Importación Temporal, que permite la entrada de: 

I) Materias Primas e insumos que se destinen totalmente a in
tegrar o producir mercancías de exportación. 

II) Envases y empaques que se destinen totalmente a contener -
mercancías de exportación. 

III) Combustibles, lubricantes, materiales refacciones y otros 
bienes que intervengan en los procesos de transformación o 
producción de las mercancías de exportación. 

IV) Maquinaria, equipo instrumentos, herramental y moldes des
tinados al proceso productivo de las mercancías de export~ 
ción. 

V) Apartados, equipos y accesorios de investigación, seguri-
dad Industrial, control de calidad y capacitación de perso 
nal, relacionados con la actividad de exportación. -

Una vez aporbados los programas, no requieren de permisos pre- -
vios, ni de autorizaciones administrativas específicas; salvo 
controles fitopecuarios, sanitarios o de seguridad nacional. 

Quienes autorizan los programas son: La SH y CP y SECOFI a tra
vés, de las Direcciones Generales de Aduanas y de Control al Co
mercio Exterior. 

Los programas tienen una vigencia de tres años, prorrogables y -
anualmente se debe informar a SECOFI de las exportaciones ef ec-
tuadas. 

En las resoluciones que expide SECOFI se indican: 

.. Clases de mercancías a importar temporalmente; plazo de pe~manen 
cía en el país; mercancías que podrán convertirse en importación 
definitiva; mermas y desperdicios (porcentejes); forma que se d~ 
be garantizar el interés fiscal; mercancías elaboradas dentro -
del programa que podrán venderse en el mercado nacional. El - -
PITEX se modificó en el Diario Oficial del 18 de septiembre de -
1986. 



Por último, señalaremos que éste Programa del resto de los esta
blecidos es el único que ha tenido éxito en todas sus partes y -
se considera que tendrá mayor realce en los próximos años, por -
el incremento de las exportaciones y por el sistema de moderniza 
ción que está implantando la Dirección General de Aduanas. Su~ 
difusión y el proceso águil en su trámite es un ejemplo para que 
los demás instrumentos que se utilizan para la exportación se -
presenten a los empresarios en los mismos términos o similares. 

II.5. Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, 1984-
1988. 

La estrategia busca la instrumentación de 4 programas: 

1.- Fortalecer el ahorro interno. 

2.- Propiciar la canalización eficiente y equitativa de los re
cursos crediticios. 

3.- Reorientar las relaciones económicas con el exterior. 

4.- Fortalecimiento y consolidación institucional del sistema -
financiero. 

Su objetivo general consideraba: 

1.- Reducir el déficit público a 3.1 en 1988 

2.- Reducir la inflación a 31.4 en 1988 

3.- Reducir el déficit en cuenta corriente a 1% del PIB para - -
1985-1988 

4.- El crecimiento debería alcanzar 5% anual durante 1985-1988 

5.- La inversión fija bruta debería ascender a 20.9% del PIB, en 
1985-1988 

Limitantes de la estrategia del PRONAFIDE: 

1) Factores externos 

Crecimiento bajo y discontinuo de países industrializados. 

Persistencia de políticas anti-inflacionarias en el mundo in-
dustriali zado. 

Elevadas tasas de interés en el mercado financiero internacio
nal. 

Crecimiento moderado o negativo del comercio internacional, en 
la presente década. 



Si observamos, los logros del PHONAFICE, ¡xxlemos manifestar: 

que no se fijó bien la composición, por un mal diagnóstico y lo vulnerable 
de la economía, a la =isis económica internacional . 

por lo anterior, se debe considerar la necesidad de: 

1) descomponer sectorialmente y así habrá complementaridad. 

2) se requiere otorgar plazos , para ampliar o dar turnos a las etapas a cwnplir. 

Sobre tcxlo, considerando que en la actualidad se exportar del total de bie
nes manufacturados, un 80% a Estados Unidos, por ello hay que insistir nos favo
rezcan en el Sistema General de Pn=ferencias para promover la diversificación de 
productos en ese mercado, que es atractivo por su ubicación y ¡xxler de compra; 
y mejorar las condiciones de los acuerdos bilaterales. 

El Plan Nacional de Desarrollo, desarrolla varios programas que fomentan y 
promueven el comercio exterior, corno lo son: 

PRONAITCE; PHOFIDE; Pl'tOFIEX; PITEX; etc. 

Que para su implementación han requerido que se modifique la estructura del 
Sector Público, principalmente en SECOFI y BANCOMEXT. 

Cabe señalar, que los instrumentos y mecanisrros establecidos penniten operar 
el m:Xlelo de sustitución de exportaciones. El peligro de no mejorar las metas tra 
zadas y mantener la plataforma exportadora es la inflación interna y la crisis -= 
económica mundial. 

El Pacto de Solidaridad Económica 

El 16 de diciembre de 1987 , el gobierno federal, representados por los secre 
tarios de Programación y: ll'Tesupuesto, de Hacienda y de Trabajo y Previsión SociaJ.; 
el Sector obrero representado por el secretario general de la CTM; y el sector -
campesino, por el secretario general de la CNC; y el sector Empresarial .por los 
dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial y:.de cámaras industriaJ:es y de co-
mercio firmm el Pacto de Solidaridad Económica CPSE): Este documento constituye 
la ouesta en marcha fol'.'!P.al una estrategia ántiinfJ.aciorlill'ia en Hfxico relativamen
te distinta a la que se había seguido por la antei•ior administración. 

El anuncio del PSE fue precedido, en los dos dÍas anteriores , por una devalua
ción de 22 por ciento del tipo de cambio controlado, colocándolo al nivel del ti
po de cambio libre y por un ajuste considerable hacia arriba en los precios y ta
rifas pÚblicas: Los precios de los combustibles, de la electricidad y de los ferti
lizantes aumentaron entre 83 y 85 por ciento. 

El PSE ha sido señalado como un plan escencialrnente antinflacionario. En pala 
bras del secretario de Haaienda "(El PSE) persigue un fin fundamental: Evitar que
caigarnos en una situación francamente hiperinflacionaria". El banco central lo defi 
ne igualmente. "El PSE (tiene) el objetivo fundamental de abatir la inflación". - -
(Banco de México, 1988, p, 30) · 

la. instrumentación original del PSE conprendió una serie de medidas que convie 
re agrupar en los siguientes rubros: 1) Pólítica fiscal, 2) Política comercial - - -
3) Política de ingresos. Cerno veremos algunas de estas medidas fueron modificadas 



en marzo de 1988. 

La política fiscal tuvo una orientaci6n decididamente restrictiva con el obje
tivo de aumentar el superávit primario del sector público en 29 puntos porcentuales 
corno proporción del PIB"' a fin de llegar a 8. 3% para el año de 1988. Este aumento -
se incrementaría mediante la :reducción del gasto y le elevación de la recaudación -
fiscal y de los precios de los bienes generados por el sector público. 

En el aspecto de política comercial se aceleró la reducci6n de los aranceles 
máximcs que pasó de 40 a 20%. Asimismo se anunció la desa¡:erición de la sobretasa 
de 5% de impuesto general de importación. Se enfatizó que la IJ<"lr'idad cambiaria se
ría establecida con base en un doble objetivo: apoyar el aba·timiento de la infla- -
ción y asegurar la competitividad internacional del apara-to productivo nacional. En 
la práctica el primer objetivo parece haber contado con una mayor prioridad; el ti
po de cambio se modificó ligeramente en febrero'" y a ¡:artir de entonces ha pernBne
cido constante. 

La medida de PSE señaladas no constituyeron una dis-tinta estrategia de la que 
se venía siguiendo. De hecho la restrucción fiscal y la liberación comercial fueron 
pilares centrales de la estrategia macroeéonómica de la anterior -adm:inistración. El 
carácter distintivo del PSE reside en el P=tquete de medidas relacionadas con la po
lítica de ingresos. 

Las medidas eeñaladas del PSE continuaron vigentes hasta finales de febrero de 
1988, es decir, una duración de casi dos meses y medio. El 28 de febrero se finn6 -
otro documento que vino a modificar algunos puntos importantes del PSE. Las modifi
caciones más notables se dieron en la instrwrentaci6n de la política de ingresos. 

El nuevo documento inforn-6 que en vez del proceso de indexación hacia adelante 
que supuestamente comenzaría a -P=trtir de marzo, se ponía en vigencia un esquema de 
congelamiento de precios. ·eomo parte de ese· esquerra, el gobierno se comprometía a 
dejar fijos el tipo de cambio y los precios de los bienes y servicios producidos 
por el Estado durante el mes de marzo. Asimismo se informaba que los precios de -
los bienes bajo control también permanecerían constante. Con respecto a salarios, 
se recomendó aumentar el primero de marzo en 3% los salarios mínimos y los cont."rac
tuales. La"justificación de este aumento del 3% se hizo con base en que estas ci-
fras son las que podrían esperarse para la inflación durante el mes de marzo. 

Hasta mediados de septiembre los compromisos anteriores se han modificado esca 
samente. El tipo de cambio, los salarios mínimos, los precios y tarifas públicas y_ 
el costo de la canasta básica han pennanecido constantes. El gasto 'públicó programa 
do se ha contraído en términos reales. - -

El 15 de agosto se anunció que el PSE continuaría todavía vigente en noviembre, 
(hasta el final de la administiaci6n). Permaneciendo constantes los precios de los 
bienes y tarifas públicas, el tipo -de cambio y los salarios mínimos. Además en esa 
fecha se anunció UJia serie de medidas adicionales importantes : 1) la desaparición 
del IVA del 6% sobre alimentos procesados y medicamentos; 2) la desgrabación en 30% 
del Impuesto Sobre la Renta en sueldos hasta 4 veces el salario mínimo; 3) ·el com-
promiso de reducir en 3% en promedio el precio de las mercancías producidas por el 
sector privado. 

¿El PSE; un· plan hetéródoxo? 

El PSE siguió dos fases: en la primera, de diciembre de 1987 a febrero de 1988, 
se aplicó una estrategia antiinflacioiiaria convencional. Se cortó drásticamente el 



gasto pulbico, se elevan:m los precios y tarifas pÚblicas, se depreció el tipo de -
cambio y se otorgaron aumentos salariales que en la práctica constituyeron topes a 
la elevación de los salarios por debajo de la inflación por esos meses. El único 
elemento nó estrictamente convencional fue el aviso que a partir de marzo de 1988 -
se aplicaría una política de indexación hacia adelante. 

La segtmda fase del PSE comenzó el prirr.ero de marzo y aún continúa convertido 
en PECE. En ella, en vez de esquema de desinflación gradual y sincronizada origi-. 
na.Jmente contemplado, se optó por un congelamientó de precios que recuerda a los es 
quenas de los planes heterodóxos; parece evidente que ocurrió una rrodificación im....= 
portante en la percepción del fenómeno inflacionario en las autoridades corréspon-
dientes. Todavía el 8 de enero de 1988 el presidente Miguel de la 1-Eclrid dirigió un 
mensaje a la nación en que afinr6 lo siguiente en referencia al PSE: "Algunos pre-
guntaban por qué no se establece.de plano un plan de cha:iue, entendido el plan de -
choque como una congelación absoluta de las principales variables económicas : conge
lamiento de precio y salarios, rentas, tipo de cambio, tasas de interés, para tra-
tar entonces de p-=ar en seco la inflación. Sin embargo, esta opción fue deliberada 
mente desechada. . . porque hemos visto que en otros países no ha funcionado esta t§ 
nica.'' 

Las políticas adoptadas de 1983-1988 han permitido: 

Que la balanza comercial haya cambiado drásticamente de un déficit a un superá 
vit, el cual se ha sostenido en el período y ello ha permitido liquidar los intere'.: 
ses de la deuda externa. Ello no obstante, no ha sido resulta.do de suficiente dina 
mismo y diversificación de exportaciones, sino que la causa principal es la Tecesion 
econ6mica que ha reducido simultáneamente la demanda de productos nacionales, fre-
nado .de demanda de importaciones y generando e.xcedentes exportables. 

Que la negociación de la deuda al permitirse posponer el pago de arrortizacio-
nes y, en ese sentido, la reducción del r•itmo de endeudamiento, no deje claro lo 
que sucederá en el futuro, o sea, ·qué pasará cuando haya que empezar a pagar nueva
mente amortiz.aciones e intereses. El ·recurso de la inversión extranjera no es segu
ro, ya que el flujo de remisión de utilidades e intereses á1 extel'.'ior comenzará rrás 
adelante. 

La nueva política económica del sector externo para 1989-1994, son cuatro ªp<l!'. 
ta.dos que se relacionan con el sector externo de la política actual: 

- La política comercial 

- la política cambiaría 

- la política de endeudamiento externo 

- la política de la inversión ext:rnajera 

La orientación. de las medidas de política económica, debe procurar> una buena y 
estrecha relación· entre ellas. Además, el · diagnóstieo requiere una previa coherencia 
al fijar los objetivos. La reorientación de la política del sector externo obedece 
a un cambio de estrategia econ6mica general de largo plazo; han cambiado los instru 
mentes de política y los objetivos, de tal forma, que la estrategia es globalizado'.: 
re, en la cual el diagnóstico y las recomendaciones tienen que ver con el conjunto 
de la economía. · 

El signo actual parece ser la orientación de la economía hacia el exterior; ex 
portar o mantenerse en la =is is , es el reto: Y está basado -en las . medidas adoptadas 
en el período 1983-1988, que fueron determinadas por: 



1.- La apertura económica mediante el desmantelamiento del sisten>a de per 
misos y cuotas, sustitución por aranceles y la reducción de los misnP"s. 

2.- El mantenimiento del peso subvaluado mediante el deslizamiento perma
nente del tipo de cambio y el paulatino desmantelamiento del control 
cambiario, o sea, devaluaciones ·sucesivas que aumerrtaron en los Últi-
mos 5 años más del 1000%. -

4.- La liquidación del saldo de la deuda externa sobre la base de la neg~ 
ciación individual de excedentes de divisas. 

Los objetivos de esta orientación: 

1.- sustituir exportaciones 

2.- reducir la inflación mediante la competencia de artículos extranjeros 

3.- fomentar la generación de excedentes de bienes comerciales 

4.- pagar la deuda y evitar la recurrencia a ·nuevo endeudamiento, buscando el.finan 
ciamiento por la vía de inversiones directas, mediante elabcramiento de la mano 
de obra. 

PECE 

Las posibilidades de éxito del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Eco
nómico (PECE II), estarán determinadas por la capacidad de maniobra que logre obte
ner el gobierno federal-por la vía de ooncertación con los diferentes sectores de -
la econonúa. 

Especialistas del sector empresarial y funcionarios responsables de la indus-
tr:i.a paraestatal, coincidieron en señalar que los acuerdos preliminares con la ban
ca acreedora son sólo un "escalón" de la pronunciada pendiente ·que habrá de enfren
tarse en el corto y mediano plazo, pero es un avance y un ·punto a favor ··que· no tuvo 
el PECE I. 

Por ello, consideraron que será necesario seguir profundizando las políticas -
de control de gastos, restrucción en la emisión de circulante, reducción de'subsi-
dios, venta de paraestatales y :becuperación del poder adquisitivo de lós salarios 
para impulsar la demanda y la producción,· con objeto de recuperar plenamente la - -
"confianza" de los distintos agentes económicós. 

Es un programa con algunos retos por vencer, corro el rezago de precios y sala
rios; nula inversión física en obras y proyectos de infraestructura; crecimiento· :i:!!_ 
cipiente o negativó en· ramas industriales·, desempleo y descontrol financiero de em
presas paraestatales, así cmo un exceso en Leyes y Reglamentos que complican el in
tercambio comercial con otros países. 

El PECE I, con sólo 7 prematuros meses de vida obtuvo un saldo positivo que se 
puede sintetizar en 5 puntos específicos : 

- En materia de precios, señala que la tasa de inflación se ha mantenido en niveles 
reducidos, sin que se hayan presentado problerras de desabasto; el crecimiento de 
los precios en el primer semestre fue de 1. 5 por ciento con un acumulado de 9. 3 -
por ciento. 

la. producción industrial recupera su dinamisrro, pues al mes de abrir hay un creci 
miento de 5: 5 por ciento con respecto al mismo mes de 19BB; la producción manufac 
turera observa en el primer cuatrimestre un ascenso de 3.7 por ciento respecto al 



mismo período del año inmediato anterior; las cifms oficiales confinran la idea 
de que la· economía toc6 fondo en el primer trimestre de 1988 . 

En la inversi6n, las cifras preliminares señalan que la inversi6n pública creci6 
6 • S por ciento en el primer ·trimestre. 

- La. balanza comercial arrojó al mes de abril un superávit de 245.2 millones de dó
la.:r>es; la recuperación de los petroprecios se reflejó en el crecimiento de las ex 
portaciones petroleras (6 por ciento); las correspondientes al sector nunufacturii 
ro aumentaron 9 por ciento; dabe destacar que las :importaciones se han desacelera 
do, toda vez que su incremento en el primer cuatrimestre fue de 38 por ciento. -

- 1a.s finanzas públicas al mes de abril observan resultados aparentemente favorables; 
el superávit económico primerio surró 15. 6 bilones de pesos, cifra superior en 13 
por ciento en términos reales a la correspondiente al mismo período del año ]_)3.Sa
do, mientras el déficit financiero alcanzó 8.2 billones de pesos. 

Los resultados alcanzados con el PECE I permiten prever que el nacimiento de la -
nueva fase de la concertación nacional será mucho más favorable, con amplios m3rge
nes de maniobras y un "colchón económico" para amortiguar las políticas de "a.rTan--
que y freno". · · 

El PECE II, para iniciar la base ce crecimiento y sacar a las empresas del atraso, 
se fija seis puntos: 

En precios y tarifas públicas, se mantienen sin variación. 

Los precios privados se mantienen sin variación, pero con el propósito de aba
tir costos se pondrán en ri1archa medidas de de5regularización; se analizarán -
los precios de aquellos pn:icluctos que registren rezagos importantes y ·que ·pon
gan en peligro la ausencia de la industria o rama y el abasto del producto. 

En los salarios, el aumento del 6 por ciento a los mínimos a partir de julio, 
se combinan con la libertad de acción en las partes para revisar los contratos 
colectivos. 

En el gasto pÚblico, tradicionalmente causante de dolores de cabeza, se reite
ra la estricta disciplina en las finanzas públicas y l¿¡ irrr,..ortancia de reducir 
réditos internos. 

En el tipo de call'bio, se mmtiene el ajuste. de un peso diario en promedio, a -
partir del lo. de agosto de 1989 hasta el 31 de marzo de 1990. 

En política comercial, durante la vigencia de este pacto se propone la revisión 
del marco que regula las importaciones con el fin de evitor fenómenos de campé 
tencia desleal. -

Por Último, en el mes de marzo de 1989 el Secretario de Hacienda y Crédito Pú
blico, Lfo. Pedro Aspe Armella, envío a toda la comunidad financiera internacional 
un documento donde solicita la coopéración de los gobiernos de los países iridustria 
lizados para aligerar el servicio de los· pasivos mexicanos. Según la carta hacenda~ 
ria, "los esfuerzos de ajuste macroeconórnico y estructurial emprendido por México -
desde el principio de la crisis de la déuda en 1982, no han sido igualados pór nin
guno de los paÍses en desarrollo. 11 



El inf.::irme de gobierno mexicano, cita como ejemplo, que hubo w1 crecl1!1lento 
promedio del PID de O en los 7 años que van de 1982-1988; una caída del PIB por ha
bitante de 15 a 20%; una caída en el salario real de cerca del 50% y W1 déficit de 
5 millones de empleos . Además , es urgente que la economía mexicana crezca nuevamen 
te a una tasa pranedio anual mín.im::i de 4.5%. 

El documento precisa que se mantendrá la apertura economica, se continuará con 
el proceso de desincorportición de paraestátales y a liberalizar aún más la invérsión 
extranjera en 1989. 

El ajuste macroeconómico, principalmente observa: 

Después de sufrir durante décadas un déficit fiscal primerio, a partir de 
1983, México ha mantenido un superávit-fiscal primario ininterrumpido. 

- En el sector externo, México ha liberalizado su régimen, en 1982; m'Ís del 
90% de las importaciones estaban ·sujetas a restrucciones cuantita~ivas, -
hoy menos del 20% requieren permiso de importación. 

Adicionalmente dice la S.H.C.P., se han reducido drásticamente los niveles -
de tarifas, haciendo de México, "una de las economías más abiertas del ·mundo". las 
exportaciones no petroleras de México, se han más ·que ciiadruplicado de tres a cator 
ce mil millones de dólares durante el mismo período; en 1988, por primera vez en =
muchos años, las expórtaciones de manufacturas lograron W1. nivel superior en dóla
res a las exportaciones de petróleo. 



II.6. Plan Nacional 'de rcsarrDllo/Pll\NJ\DE 1989-1994. 

En esta ocasión el Plan Nacional de Desarrollo está consti·tuido por siete pun
tos generales. El primero es un JJBrCo que contiene el denominado "Balance Ge
neral: Retos y Oportunidades", donde sobresalen como "problemas actuales": la 
tasa del desempleo, los mermados recursos disponibles (divisas), el encareci
miento de nuestras importaciones y el abaratamiento de nuestras exportaciones, 
el insuficiente ah= interno, la concentración, la j.nflación, el producto in 
terno bruto estancado. En general se habla de "problerms estructurales acumu:'." 
lados en muchas décadas" . 

Aunque estos problemas son reales, el Plan Nacional de Desarrollo señala que -
frente a éstos h3. habido <wances cano: "la reducción de la inflación, el sanea 
miento de las finanZ3.s pÚblicas, la racionalización de. la política de comercio_ 
exterior, el fortalecimiento de las exportaciones no petroleras y la capitali 
zación de las empresas constituyen un "apoyo para la •nueva estrategia econórni:'." 
ca y social". 

Establece también que "la soberanía nacional es patrimonio esclusivo del pue-
blo", indica que para modernizar a México, se tiene que "modernizar el Estado" 
y habla de que todos podemos "colocar a México entre la vanguarilia de las na-
ciones". 

En él se definen, como objetivos nacionales: la defensa de la soberanía y la -
prQT!Oción de los intereses de México en el mundo; la ampliación de la vida de
mocr'ática y el mejoramiento productivo del nivel de vida. 

El esquema general de la estrategia del Plan Nacional de Desarrollo para 1989-
1994, establece así: 

a) Soberanía, seguridad nacional y promoción de intereses de México en el 
exteriO!'. 

b) /l/npliación de la vida demo=áotica, que contiene cuatro puntos torales: 

- Preservación del estado de derecho; 

- Perfeccionamiento de los procesos electorales; 

- Modernización del ejercicio de la autoridad; y 

- Participación y concertación social. 

c) Recuperación econá:n.ica con estabilidad de precios, que involucren tres 
puntos fundamentales: 

- Estabilización continua de la econcmía; 

- Ampliación de la inversión; y 

- Modernización econémica. 

d) Mejoramiento productivo del nivel de vida, que abarca cuatro puntos i!l 
soslayables: 

- Creación de empleos productivos y bien remunerados; 

- Atención a las demandas prioritarias; 

- Protección al medio ambienté; y 

- Erradicación de la pobreza extrerra. 



El Plarr·Nacional de D;sarrollo plantea siendo consecuente con sus principios, 
los siguientes objetivos generales JXlra los próximos seis años en rnateria de -
política exterior: 

- Preservar la integridad territorial y rrarítima de México; 

- Una rnej or inserción de Mé.xico en el mundo; 

- Proteger los derechos e intereses del mexicano en el extranjero; 

- Apoyar y prcmover la cooperación internacional, en todos sus aspectos; 

- Hacer dela cultura mexicana rn10 de los principales eleme.'1tos para rea-
firmar la identidad nacional; y 

- Pranover la imagen de México en el mundo. 

Los aspectos más sobresalientes de este apartado, son los referentes a los de 
negociar mediante el diálogo la deuda exi:erna; pugnar por mejores condiciones 
comerciales; incrementar la cooperación con Pmérica Latina en áreas complemen
tarias, y un acercamientocon la comunidad económica europea y los países de la 

a.renca del Pacífico. 

83.sta aquí el tercer apartado del Plan Nacional de D2sarrollo, los a;:>al"'tados -
cuatro; cinco y seis, se refieren a los tres acuerdos nacionales. (Para la am 
pliación de la vida democrática, para la recuperación econánica con estabili-=
dad de pr"ecios y para el mejoramiento del producto del nivel de vida). El Úl
timo apartado del Plan Nacional de Desarrollo se intitula "Sistema Nacional .de 
Planeación Democráctica" y en él se hacen referencias jurídicas de la planea-
ción de México y consignan los programas que habrán de simularse para el perío 
do 1989-1994. -

Si canpararnos en el PND las estrategias de cambio referentes a la moderniza- -
ción política y la económica, se observa que , aún sin hacerlo con precisión, 
en esta Última están Iiás definidas las líneas a seguir. En materia política-
el PND está impregnado de deseos en ·torno a un sufragio defectivo, una descen'
tralización real de la autoridad política y la declinación de la intervención 
del Estado en la econanía. 

En este Plan J>ácional de Desarrollo ·toma un lugar relevante, en comparación 
con el anterior, lo referente a la política exterior. Si hemos de ser justos 
es preciso destacar que en este renglón se han dado pasos importantes. Es de -
todos sabido que la política exterior no sólo se ejercita en base a decisiones 
puramente políticas; en su fqrmulación se involucran consideraciones relativas 
'ª política canercial, política económica interna, etc. Hemos reconocido en él, 
cano tendencias importantes, la modificación que en política comercial se ha -
hecho mediante el cambio de modelo y la apertura, así cano la entrada al GAIT, 
y otras medidas más. 

Este Plan Nacional de Desarrollo, no precisa el tipo de las relaciones a se- -
guir con Estados Unidos en materia política o en lo referente a nuestras futu
ras .relaciones comerciales. No formula, tampoco, una estrategia frente a lati 
·noarnérica, EurOpa o la Cuenca del Pacífico. Eh su lugar presenta ideas aisla::
das que no conducen a una modificación sustancial de política exterior en la 
mayor parte de los rubros . 

La situación actual de México, es la resultante de su tardío arribo a las si-
tuacianes mundiales. Esto tendrá que cambiar. Para ello será necesario tanto 
voluntad política corno estrategias verdaderamente adecuadas. 



No poderros esperar que dicho documento contenga la fonnulación de la solución 
definitiva a nuestros problemas. J:o podemos esperar de él nás poniue la reali 
dad es impredecible. Las fuerzas que convergen en su conform1ción pueden dar -
giros. 

II. 7. El Prograna Nacional de Modernización Industrial y Comercio Exterior. 
(está por publicarse) 

El Programa Nacional de Modernización Industrial y Comercio Exterior (Pronamice) 
1989-1994 plantea como metas la recuperación del crecimiento de la economía y 
un avance anual promedio del 6 por ciento én el Producto Interno Bruto (PIE) -
industrial, con una inversión total en todo el se.xenio de 180 rniJ. millones de 
dólares -cifra Pquivalente aI 23 por ciento del PIB total-; una intemacionali 
zación industrial, basada en el crecimiento de la productividad; una "excelen:::
cia productiva", y un equilibrio adecuado entre exportaciones y mercado domés
tico. 

Los lineamientos generales del Pronamice -el cual será dado a conocer en el se 
gundo semestre de este año y que han sido comentados en varios Foros por los :::
coordinadores de ese proyecto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
(Secofi), establecen que no se pretende crear una industria básicamente expor
tadora, sino que se busca fortalecer de manera amplia el rnercádo nacional, el 
cual se considera muy grande ·por el potencial de B O millones de consumidores . 

Un elemento sobre~aliente en ese progrrura es el relativo a la inversión. Se -
califica de "enorme el esfuerzo" para conseguir las fuentes de financiamiento, 
ya que se programa una canalización anual de 30 mil millones de dólares cada -
año, lo que representa un promedio del 23 por ciento del PIB nacional. 

La inversión rrayori taria provendrá de los mexicanos -gobierno y empresario-, -
ya que el capital foráneo esperado en el sexenio de Carlos Salinas Asciende a 
25 mil millones de dólares. La inversión mexicana será el motor y la ex:tranj~ 
ra el complemento para Ja mo:lernización industrial. · 

Páralelamente, se augura un éxito en la renegociación de la deuda externa, que 
le pennitirá al país liberar anualmente hasta 8 mil millones de dólares con la 
reducción del pago del servicio y de los intereses. 

Meiiás, se busca. que los empresario eleven considerablemente su inversión. El 
interés de los inversionistas se concentra en las renus química y pettoquímica, 
rnetalniecánica, bienes de consll11D y en la industria maquiladora. 

Las directrices generales para la m:xlernización de la industria, que serán dis 
cutidas y analizadas con los industriales , a quienes se les convocará nuevamen
te para que expongan otra vez sus planteamientos , indican que esa meta se logr¿i. 
rá. dentro del proyecto denominado "internacionalización industrial". -

La modernización y la internacionalización de la industria no son entendidas -
por los creadores del Pronamice eomo la aplicación de sistemas de produ=ión -
robotizados .o mecanizados, sino símplemente como· cambios sustanciales en los -
campos administrativo, de control· y de supervisión dentro del proceso de traba 
jo. . -

La modernización industrial pretende la elaboración de mercancías con una alta 
dosis de calidad, de tal forna que se consiga la llamada "excelencia producti
va". Como caso, los funcionarios de la Secofi citan a Japón, donde -añaden- -
continuamente. son perfeccionados los sistell'as de i:rl3bajo y- de producción. "Es 
el ejemplo qUEb los japoneses han dado al mundo", enfatizan. 



La competitividad y la calidad serán las dos característicc:is que dominarán en 
este sexenio la actividad industrial, cuya modernización se apoyará, además, -
en la continuidad de la ap:Ttura comercial, que presionará a los fabricantes me 
xicanos para la producción con calidad y a precios lxljos, en la desregulación~ 
en el apoyo tecnológico, en la capacitación, en la mejoría a la productividad 
y en el soporte del poder adquisitivo del salario. 

Con esta m::idernización se buscará lo que en la Secofi se denomina la "interna
cionalización industrial". Esta meta implica la incorporación de México en el 
comercio muiidial con mercancías de alta calidad y competi·tividad frente a las 
producidas en otros países. Esa competitividad deberá ofrecerse, también, a -
los oonsumidores mexicanos. Por ello se pretende apoyar de la misrra rranera 
tanto al mercado interno como al de exportación. De ambos se desea el equili
brio. Del primero se dice que no puede ser el principal soporte del crecimi.en 
to económico porque en el pasado se demostró que la economía. se vuelve inesta:: 
ble. Del segundo, se indica que no se pretende crear a México co!ID un país ne 
tamente exportador, porque el comercio doméstico ha probado las posibilidades -
altas del consumo interno, lo que puede fortalecer la producción industrial. 

Durante su intervención en el foro Regional de Análisis Temá·tico del Plan Na-
cional de Desarrollo 1989-19911, que fuera or>ganizado p::ir la Liga de Economis-
tas Revolucionarios, Ernesto [edillo Ponce de León, secretario de Programación 
y Presupuesto, ha hecho una puntual exposición de los principales contenidos -
de dicho Plan, resaltando el elemento aglutinador de las estrategias que lo 
componen: la modernización. 

Hoy, modernización significa no sólo cambio tecnológico o actualización de 
nuestra economía. También son contenidos .fundamentales de ella elevar el ni-
vel de vida de· los mexicanos , proteger el medio ambiente, perfeccionar' nuestra 
convivencia derrocrática y mejorar la :impartición de justicia. Es con ese sig
nificado amplio de· rrodernización, =n el que se ha comprometido el Gobierno Fe 
deral de 1989 a 1994. -

PLAN NACIONAL CANACINTRA 

La finalidad: reactivar' la planta productiva. 

:•Recientemente los industriaJ.es de transformación presentaron .al titular de la 
Secretaría de CoITErcio y Fomento Industrial, un Plan de Acción encaminado a 
reactivar el apara.to productivo nacional para 1989. En dicho.documento emanado 
del Encuentro Nacional de Industriales que en fechas pasadas tuvo. efecto, se -
condensan las soluciones a los problemas ·que a juicio de este sector vivencia 
la actividad productiva, sobre todo en materia de Fomento Industrial, Desregu
lación, Comercio EXterior, ComprB.s del Sector Público, Inversión Extranjera Di 
recta y Bienes de Capital. -

Medidas de Acción Mediata: 

A.- Para reactivar la utilización de la capacidad instalada y generar empleos. 

- Programa Nacional de Rescate y Rehabilitación Industrial. 

- Crear una Ley para prevenir el retraso en los pagos. 

- Utilizar el contrato ccoo garantía de financíamiento en las relaciones 
de subcontrB.tación y proveeduría: 

- Mecanismos para activar el financiamiento a la producción. 
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Medidas para fortalecer los mecanismos de subcontrataci6n. 

- Programa Nacional de Prormci6n de Inversiones. 

- Adecuaciones a la Refonna Fiscal. 

B.- Para fortalecer la Integración de Cadenas Productivas. 

- Promover la integraci6n y recom]_X)sici6n de cadenas productivas. 

- Revisar los niveles arancelarios para proteger cadenas productivas e.x]_X)_E 
tadoras. 

- Determinar =ite1'ios de financiamiento ligados a la concepci6n de cade-
nas productivas. 

C.- Para prcxnover el Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Industrias. 

- Normalizaci6n. 

- Simplificaci6n administrativa. 

Coordinaci6n para la creación de centros de adquisici6n de materias pri-
mas en común. · 

- Participación de la pequeña y mediana industi•ia en el mercado de valores. 

- Promoción y consolidación de las uniones de crédito. 

- Abastecimiento de materias prinas. 

- Programa de especialización y vocación espacial de la industria. 

- Elementos determinantes potra el desarrollo regional. 

- Propuestas de acciones de fomento potra la industria fronteriza. 

- Progrcura de articulación y desarrollo de la industria rnaquiladora y zona 
fronteriza. 

- Programa para articular la producción nacional con las industrias maq,.ri-
ladoras de ex]_X)rtación. · 

- Especialización regional de los centros de capacitación. 



APENDICE III 

APOYOS PRQ\IOCIONALES. 

En l.987 las activülnclcs promocionalcs clel llancomext se orientaron principalme~ 
te a desarrollar sistemas de informaci6n financiera especializada en comcrci.o
exterlor, actualizados y oportunos, así como proporcionar asesoría comercial,
jurídica y tecnol6gica para los exportadores en el ámbito del comercio interna 
cional. 

Apoyar el desarrollo de las empresas de comercio exterior; fomentar la inclus-
tria maquiladora de exportaci6n y promover la inversi6n extranjera; proporcio
nar a las empresas mexicanas estímulos bajo el esquema ele promoci6n compartida, 
para que participen activamente en las corrientes de comercio mundial. 

Para lo cual, el llancomext cuenta con Ejecutivos de Cuenta especializados en -
las funciones de promoci6n de comercio exterior, que dan asesoría eficiente a 
las empresas exportadoras, o que potencialmente lo sean, de acuerdo con la ra
ma industrial a que pertenecen, tanto de los servicios que se ofrecen, como so 
bre la manera de agilizar tr{unites administrativos relacionados con la ex-porta 
ci6n, as:iJnismo, coordina las actividades de las Consejerías Comerciales ele Mé
xico en el exterior, ubicados en los principales centros financieros y comer-
ciales internacionales que puC<Jan significar un mercado potencial para los pro 
duetos y servicios mexicanos. -

Las actividades promocionales se destinarán a las siguientes acti v.idacles: 

1.-Ferias y exposiciones. Se ofrece a las empresas mexicanas la oportunidad -
de asistir a estos eventos, lo que permite penetrar en nuevos mercados, co
nocer productos s:iJnilares ofrecidos por otros países, así como técnicos ele 
comercializac16n, nivel de competitividad, y diseño y calidad ele tales pro
ductos. 

2. -En 1987 el llaneo promovi6 la participaci6n ele empresas mexicanas con 14 - -
eventos internacionales que cubren mercados tales como Centro y Sudamérica, 
el Bloque Socialista, Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá, entre - -
otros. Con ello se busca apoyar las exportaciones de las ramas industria-
les de maquinaria y equipo, química, petroquímica, eléctrica y electr6nica 
editorial, automovilística, sidérúrgica, materiales de·construcc16n y manu-
facturas diversas. · 

3. -Misiones comerciales. Se considera que este mecanismo es el id6neo para te 
ner una presencia permanente y continua en algunos mercados del exterior. -:
Ante una competencia internacional de abrir mercados o ampliar la penetra-
ci6n en ellos, esta presencia se hace aún más necesaria que antes. 

4.-Visitas de compradores extranjeros. Se pretende propiciar visitas de :iJnpoE_ 
tadores de países con potencial de compra, para que puedan establecer con-
tacto directo· con industriales mexicanos, conocer sus instalaciones y apre
ciar su capacidad como proveedores de los productos de su interés. 

5.-Viajes sectoriales. Esta actividad involucra de manera muy directa a las -
Cámaras y Asociaciones por rama industrial, en escala nacional, para que 
cónjuntamente con el llancomext y mediante la elaboraci6n de programas con-
cretas, grupos reducidos de empresas puedan realizar uria adecuada promoci6n 
de sus productos en diversos mercados. 



6.-Seminarios de promoci6n comercial, coinversiones e industrias maquiladoras. 
Para el desarrollo de estas actividades se coordinarán el Bancomext, la 
Subsecretaría de lnversi6n Extranjera de la SECOFI, las sociedades naciona
les de crédito, los organismos empresariales y los parques industriales, 
con el objeto de dar a conocer en algunas ciudades de Estados Unidos de 1\m~ 
rica, Jap6n, CanadlÍ y Europa, las facilidades y ventajas que México ofrece
para el establecimiento de empresas maquiladoras, así como de empresas pro
ductivas orientadas a la exportac16n. 

7. - Estudios de productos y mercados. Se apoyará a las empresas que lo requie
ran en la elaboración de estudios que les permitan conocer las característi 
cas de los mercados extranjeros, a fin de estar en posibilidad de colocar -:: 
sus productos en condiciones competitivas. 

8.-Capacitaci6n en comercio exterior. El programa de capacitaci6n de especia
listas en comercio exterior tiene el fin de lograr la fonnaci6n y actualiza 
ción de cuadros técnicos en la investigaci6n, comercialización y promoci6n-:: 
del comercio cxte1'ior mexicano. Para ello, en 1987 el Bancome."<t a través -
del Centro de Estudios en Comercio Internacional (CECIJ está organizando se 
minarios, simposios, conferencias y cursos, además de actos previamente so-:: 
licitados por las Cámaras Industriales, las ·Asociaciones de comercio exte-
rior y otros organismos. 

amos APOYOS DE TIPO PROMJCIONAL. 

Debido a la ~nportancia que tiene el conoc~ento del comercio exterior, el 
Bancomext ha estructurado un sistema de 111formaci6n, asesoría y apoyo mediante 
el cual se brindan los siguientes servicios. 

Asesoría 

- Asesoría Tecnológica. Se brinda orientación a las empresas respecto a los -
centros de investigaci6n que tienen capacidad de asistirlas en aspectos de -
renovación, situaci6n financiera y transferencia de tecnología, para la efi
ciente elaboraci6n de sus productos de exportaci6n y su mejor adaptac16n a 
los requerimientos de diseño y calidad de los mercados ~ternacionales. 

- Asesoría sobre los regímenes comerciales de otros países. Sobre todo en lo 
relativo a trrunites arancelarios y no arancelarios de un producto o serví- -
cios, regímenes aduaneros, fonnas de pago, esquemas fiscales, sistemas de 
control de cambios, registro de importadores y exportadores y, en general, -
infonnación respecto a la documentación necesaria para realizar operaciones
de comercio exterior. 

- Asesoría Jurídica. Me<liante este servicio se busca actualizar y orientar al 
exportádor, a fin de que disponga de elementos que le pennitan protegerse de 
posibles conflictos legales. Asimismo, el Bancomext le puede ofrecer asis-
tencia y apoyo jurídicos en los conflictos por incwnplimientos y la elimina-. 
ci6n de barreras nó arancelarias que se implanten en el exterior. 

- Asesoría a las empresas de comercio exterior. El objetivo es fomentar el 
desarrollo de las empresas de comercio exterior a fin de que puedan brindar
a las empresas mexicanas servicios de tráfico y promoci6n de ·sus productos -
en el extranjero, lo que entre otras cosas pennite que esta$ Últimas presen-



ten en el exterior una irnágen de solidez financiera y econ6mica y de su cap.!:!: 
cidad de proveedores confiables y pennanentes. 

Infonnaci6n. 

- Directorios con nombre y direcciones de la oferta exportable mexicana, así -
como de compradores de nuestros productos. 

- Anuarios estadísticos de comercio exterior, tanto nacionales como extranje--
ros. · 

- Recopilación de las tarifas de importación de los paises extranjeros y sobre 
el régimen comercial de diversos países.· 

- Infonnaci6n relevante sobre mercados inteinacionales y en espec~al sobre las 
condiciones econ6micas, políticas y sociales que prevalecen en otros países. 

- Publicaciones específicas .de comercio exterior, como técnicas comerciales, -
transporte y organismos internacionales. 

- Convocatorias para participar en licitaciones internacionales. 



APOYOS FIN1\NCIEROS. 

La política del actual gobierno en materia de financiamiento al comercio ex-
terior, es apoyar al aparato productivo eficiente en condiciones similares a 
las que otorgan a otros países que compiten con México, pennitiendo a las em
presas mexicanas competir en los mercados internacionales en igualdad de cir
cunstancias con otras naciones, para lo cual, ha implementado programas de 
apoyo financiero a las exportaciones a través del Banco Nacional de Comercio 
Exterior (BANCCMEXT), que se ha transfonnado en el eje central de los apoyos
crediticios, especialmente diseñados para fomentar e incrementar las e.'<Porta
ciones de bienes y servicios mexicanos. 

El Banco Nacional de Comercio Exterior lleva a cabo negociaciones con bancos
de primera categoría en los países que son proveedores de bienes de capital y 
de insumos, para los industriales mexicanos que exportan por una parte, y por 
la otra, con bancos también de primera categoría de los países que son los -
principales importadores y de aquellos de interés para la éxportaci6n de bie
nes y servicios mexicanos. 

El resultado, es la existencia de líneas de crédito para otorgar financiamien 
to, tanto al exportador mexicano, ccimo a· su comprador en el extranjero, en -:" 
montos, plazos y tasas de interés preferenciales y competitivas, de acuerdo a 
las prácticas comunes del comercio internacional, evitando de esta manera que 
se apliquen disposiciones de impuestos compensatorios a la venta de produc-
tos mexicanos en algún país del extranjero y además, con el crédito al compra 
dor, acrecentar la capacidad crediticia del exportador en nuestro pais, no -
afectándole además su flujo de efectivo, pues recibirá el pago de la opera- -
ci6n de contado al embarcar y cwnplir con los requisitos específicos a que se 
comprometi6 en el contrato de compra-venta. 

El Banco Nacional de Comercio Exterior, en su Programa Financiero para 1987, -
que asciende a 6. 7 billones de pesos, se canaliza por medio de cuatro progra
mas básicos: 

A. -E.>¡portaci6n (Ventas y Preexportaci6n) 

B. -Importac.i6n 
C.-Equipamiento Industrial 

0.-Sustituci6n de importaciones 

A. -Exportaci6n 

Este programa incluye el otorgamiento de apoyos crediticios que abarcan el ci 
clo productivo completo de un bien exportable, desde la adquisici6n de insu
mos y capital de trabajo para la producci6n exportatil.e, hasta su venta. 

El apoyo a la producci6n y comercializaci6n de productos exportables es el 
Programa más importanté y representa casi.80% del total de recursos programa
dos para 1987. Estos se otorgarán por medio de dos subprogramas: 1.-Ventas
al exterior de productos primarios y 2.-Pree.xportaci6n de productos primarios 
y manufacturados. 



1.-Ventas al exterior de productos primarios 

1.1.-Mediante este subprograma el Hanco pone a disposición de los exporta
dores un variado conjunto de fonnas de crédito, tales corno financiamiento
al exportador, al comprador extranjero, a las maquiladoras y a las empre-
sas ele comercio exterior. 

l.Z.-Se continuará impulsando la modalidad de Crédito al Comprador, la 
cual permite al exportador nacional vender a plazo sin endeudarse, así co
mo recibir de inmediato el pago de su venta. Se inducirá un mayor uso de 
este instrumento por intennedio de las sociedades nacionales de crédito y 
de las empresas exportadoras nacionales. De acuerdo con esta modalidad, -
el Bancomext otorga líneas de crédito a las entidades <le los países que re 
presentan un mercado real o potencial para los productos mexicanos. Los -=
bancos extranjeros, por su parte, transfieren estos recursos a los importa 
dores de productos mexicanos. De esta manera, el exportador mexicano pue-=
<le conceder facilidades ele pago a su cliente, utilizando los recursos del 
Bancomext sin incurrir en una carga financiera. 

1. 3. -Considerando el importante papel que la comercializaci6n del producto 
desempeña en el fomento <le nuestras exportaciones y en la <liversificaci6n
y ampliación <le los mercados , se seguirá brindando apoyo financiero a las
empresas mexicanas de comercio exterior a fin <le que cuenten con los recur 
sos necesarios para llevar a cabo tal comercializaci6n. También estarán -:
en posibilidad de conceder anticipos a sus proveedores, además de disponer 
de fondos para vender o almacenar la mercancía. 

1.4.-Se continuará dando apoyo a las empresas maquiladoras, en virtud de -
su contribución a la generación de divisas, la creación de empleos y la in 
tegración de las zonas fronterizas con el resto del país. El apoyo incluT 
rá las etapas de producción y existencias, y el períodó de ventas, tenieñ
dó siempre como referencia el grado ele integraci6n nacional. También den 
tro de este Programa se financiará el proveedor de la maquiladora. 

1.5,-El Banco continuará dando apoyo financiero y garantías a las empresas 
mexicanas que participan en licitaciones internacionales. Se cuenta con -
la experiencia suficiente derivada de los apoyos otorgados a empresas que
han ganado concursos relacionados con proyectos petroleros convocados por
la India, Colombia, Peru, Bolivia, Ecuador y, muy recientemente, Argentina. 

1.6.-Dentro del subprograma de ventas, se continuará financiando la expor
taci6n de productos agropecuarios y agroindustriales, mediante crédito pa
ra almacenamiento, empaquetado y comercialización. 

Z.-Preexportaci6n de productos primarios y manufacturados. 

2. l. -De conformidad con la experiencia de los países en <les arrollo que han · 
tenido éxito en la exportación, en las etapas de.despegue de la estrategia 
tiene gi'an importancia apoyar el proceso productivo con capital de trabajo, 
sobre todo a las empresas medianas y pequeñas, a las cuales el financia- -
miento les facilita incorporarse a la actividad exportadora. 

2.2.-Por ello, se canaliza un creciente volumen de recursos crediticios a 
la producción de bienes exportables, es decir, a la preexportaci6n, la - -
cual constituye un objetivo de alta prioridad del Banco. 



2.3.-El apoyo crediticio de esta fase incrementa la rentabilidad de la acti 
vidad exportadora, ya que reduce costos de producción. 

2.4.-Mediante el subprograma de preexportaci6n se otorgan créditos para - -
atender las diferentes necesidades de los exportadores de productos prima-
ríos y manufacturados a lo largo del ciclo productivo. Así, se apoya la 
compra de insumos nacionales y e.xtranjeros, el almacenamiento de productos, 
y las necesidades financieras de los proveedores del exportador. 

2.S. -El programa financiero prnvé canalizar el monto significativo de recur 
sos para apoyar el ciclo productivo de las empresas exportadoras. 

2.6.-La fácil adquisici6n de insllll\Os importados que se incorporan a la pro
ducci6n de un bien elqXlrtable tiene fundamental importancia en la estrate-
gia de financiamiento de las exportaciones. Esta labor la ha llevado a ca
bo el Bancomext con el apoyo de los recursos otorgados por el Banco Mundial. 

2. 7. -En virtud del dinamismo de este subprograma y del importante apoyo que 
puede brindar a la actividad exportadora, se considera que el Progrank'l ele -
Financiruniento en Divisas a los Exportadores (Profide) desempeñe un destaca 
do papel en el esquema de apoyo integral al exportador. -

Exportadores indirectos. 

Desde 1986 se otorga financiamiento a las emp-resas que producen bienes y 
servicios que se integran al producto exportado; es decir, a los proveedo-
res de los exportadores, también llamados exportadores indirectos. La crea 
ci6n de este instrumento busca.que los recursos financieros permitan a los 
proveedores de los exportadores reducir sus costos de producci6n, al obte-
ner cr6dito oportuno en condiciones competitivas. 

El financiamiento al proveedor del exportador consiste básicamente en otor
gar crédito para capital de trabajo, es decir, para la elaboraci6n de insu
mos que se integran a un producto exportable. 

El mecanismo que permite el adecuado seguimiento de este proceso productivo 
es la Carta de Crédito Doméstica, instrumento de pago que emite una socie-
<lad nacional de crédito a favor del proveedor, con base en un pedido en fir 
me del extranjero u otro instrumento que ampare la exportación final. 

La instrumentaci6n de la Carta de Crédito Doméstica es la principal contri
buci6n del Bancomext para agilizar y hacer automático el acceso al crédito. 
También permite que el exportador indirecto obtenga la exenci6n de imPues-
tos indirectos, así como las divisas necesarias para efectuar sus importa-
cienes. 

Garantías. 

El otorgamiento de garantías y seguros de crédito constituye un complemento 
de particular importancia· en la estrategia de fomento de las exportaciones. 
El principal beneficio consiste en que la garantía facilita al exportar la 
obtenci6n de crédito, pues lo protege contra posibles pérdidas originadas -

.en la incapacidad de pago del comprador o del país de éste. Este beneficio 
permite que el exportador explore nuevos .mercados y próductos, contribuyen
do así a una mayor diversificaci6n. 



El riesgo de incumplinúento se ha elevado debido a las crecientes dificulta 
des en la balanza de pagos de un buen número de países en desarrollo. Por-=
ello, la garantía para cubrir riesgos como la intransferibiliclad de divisas 
se hace más necesaria que nunca. 

A partir de 1987 se establecerá bajo una p6liza conjunta, la garantía para 
cubrir riesgos políticos que otorga el Bancomext por intermedio del Fomex,
y el seguro de crédito para cubrir riesgos comerciales que otorga la 
CQ\1F5EC. (Compañía Mexican·a de Seguros de Crédito). 

B. - Importación. 

Con el prop6sito de :unpulsar la modernización de la Planta productiva y facil_! 
tar la importación de bienes y servicios, el Bancomext ha contratado en el ex
terior líneas de crédito con organismos financieros oficiales y multilaterales 
y ha establecido líneas de crédito con sus principales socios comerciales. 

El financianuento a las importaciones parte tlel principio de que para exportar 
es indispensable importar, de tal forma que el intercambio comercial sea mutua 
mente benéfico. 

1.1.-Por medio de este programa se financian las importaciones de materias
primas, partes y refacciones. Ahora es indispensable ampliarlo a otros pro 
duetos, particularmente los bienes de capital. -

1.2.-A fin de evitar que las empresas nacionales liquiden en divisas y al -
contado sus importaciones, se continuará promoviendo el uso de las líneas -
de crédito otorgadas por bancos del extranjero. Asimismo, so seguirán apro 
vecharido los instrumentos financieros del exterior mediante el mecanismo de 
prepago que el Bancomoxt y otras sociedades nacionales de crédito han esta
blecido. 

1.3.-En 1987 el Bancomext apoyará al Banco de México en la cobertura de - -
riesgos cambiarías (mercado de futuros), con lo cual incrementará el uso de 
las líneas de importaci6n. 

C. -Equipamiento Industrial. 

Este programa, complementario del de eA-portaci6n, contribuirá a satisfacer las 
necesidades de compra de equipo y maquinaria y adaptaci6n de instalaciones que 
requiere la planta productiva exportadora para apoyar el proceso de reconver-
si6n. 

D.-Sustituci6n de Importaciones. 

Los recursos que se destinarán a la sustitución eficiente de la importaci6n de 
bienes de capital de empresas públicas y privadas y, por :intermedio del Fidec, 
para la sustitución de bienes de consumo en las franjas fronterizas son simila 
res a los otorgados en 1986. -

Se ha considerado conveniente continuar el proceso de racionalizaci6n . de créd_! 
to que otorga el Bancomext. Por ello, el apoyo financiero a la.producción y -
compra-venta de bienes de corisumo en las franjas fronterizas y zonas libres -
del país se hará por intermedio del Fidec, ya que es la instituci6n especiali-
zada en este ·tipo ele operaciones. · 



APOYOS FISCALES. 

En ctmlpl:imiento a los compromisos internacionales de nuestro Gobierno en mate
ria de estímulos fiscales a la exportación de productos mexicanos, y a fin de 
que no sean considerados como subsidios, ·siendo objeto de sanciones con la - -
aplicaci6n de impuestos compensatorios en el ex"tranjero; ha diseñado diferen-
tes apoyos de tipo fiscal con los que cuenta el exportador como en el caso con 
creto del Decreto que establece programas de importaci6n temporal para produ--=
cir artía.tlos de exportaci6n (PITE<), cuyo objetivo es ·fortalecer, por un la-
do, el régimen de irnportaci6n temporal para exportaci6n, evitando se trasmita
ª la indtistria ineficiencias productivas y, por el otro, ofrecer a los exporta 
dores suficiente seguridad para que puedan realizar compromisos de exportaci6ñ 
a largo plazo. · 

Mercancías que se pueden importar al amparo de importaci6n temporal para expoE 
taci6n dentro del programa (PITEX) son: · 

I) 

II) 

:Materias primas e insumos que se destinan totalmente a integrar o produ-
cir mercancías de e..~rtaci6n. 

Envases y empaques que se destinen totalmente a contener mercancías de ex 
portaci6n. · 

lIIJ Combustibles, lubricantes, materiales, refacciones y otros bienes que in
tervengan directamente en los procesos de transformaci6n o proclucci6n de 
las mercancías de exportación. 

IV) 

V) 

Maquinaria, equipo, instrumentos, herramental y moldes destinados al pr~ 
ceso productiv o de las mercancías de exportaci6n. 

Aparatos, equipos y accesorios de investigación, seguridad industrial, 
control de calidad y capacitaci6n de personal, relaciónadas con la activi 
dad de exportación. · -

Requisitos: 

- La importaci6n de las mercancías comprendidas en los incisos I, II y III, s6 
lo se autorizará a los exportadores que realicen anualmente ventas al ructe--=
rior por valor superior a un mill6 de d6lares E.U.A., o facturen productos -
de exportaci6n por un 10% de sus ventas· totales. Para el caso de las mercan 
cías a que se refieren los incisos IV y V, las ventas al exterior deberán -
ser por un valor superior al 30% de sus ventas totales. 

Beneficios a las empresas que se acogen a estos programas: 

l) Se podrá dispensar el otorgamiento de garantía de interés fiscal o dicha 
gar.antía podrá hacerse en cualquiera de las formas que esta blece el artÍc.!:! 
lo del ·c6digo Fiscal de la Federaci6n, tomando en cuenta el valor revolven
te calculado de las mercancías importadas al amparó del Programa. 

2) Los beneficiarios de Programas podrán retomar al extranjero los productos -
manufacturados por Aduanas distinta.5 a la de la importación.temporal de los 
inslDJlOs que contengan y también podrán ser autorizados para que personas fí 
sicas o morales distintas a ellos realicen los procesos de transformaci6n o 



elaboraci6n o, en su caso, efectúen el retorno físico de las mercnncías - -
producidas . 

3) Podrán autorizarse ventas en el mercado nacional de productos manufactura-
dos con mercanc_ías importadas al amparo de los programas por el equivalente 
al 20% de las e:Xportaciones que realice la empresa. Este porcentaje podrá
ser ampliado a 30% a las empresas que realicen ventas a las franjas fronte
rizas y zonas libres del país por un valor mínimo del 10% de sus ventas to-
tales. · 

4) Las empresas beneficiarias ele un Programa podrán obtener los permisos clefi
niti vos de importaci6n de la maquinaria, equipó, instrumentos, herramental .• 
moldes, aparatos, accesorios de investigaci6n, etc., señalados anteriormen
te, siempre que dichos bienes hayan permanecido en el país en forma tempo-
ral por un período mínimo ele tres años, siempre que requieran sustituirlos
por otros que mejoren su eficiencia y competitividad externa y que dichas -
empresas exporten cuando menos el 30% de sus ventas totales. 

S) No se requerirá permiso previo de la Secretaría de Comercio y Fomento Indus 
trial ni autorizaciones administrativas específicas ele ninguna clase, salvo 
que se trate de mercancías sujetas a requisitos ele seguridad nacional, sani 
tarias o fitopecuarias, ·en cuyo caso se deberán observar las clisposiciones-=
legales que sean aplicables. 

6)° Los plazos para la permanencia en el país son mucho más amplios que los es
tablecidos en las disposiciones de carácter general pára operaciones de im
portaci6n temporal para exportaci6n, yá que para las materias primas e insu 
mos, envases y empaques será de un año prorrogable por otro. 

7) En el caso de la importaci6n temporal e.le combustibles, lubricantes, materia 
les, refacciones y otros bienes que intervengan en los procesos productivos 
ele transfonnaci6n o producci6n de las mercancías de exportaci6n se otorgará 
el tratanúento de ''mermas" y por lo tanto no existirá la obligaci6n de re-
torno. 

8) Finalmente, cuando la importaci6n temporal sujeta a Programa sea de maqui 
naria, equipos, instrumentos, herramental, moldes, aparatos, accesorios de 
investigaci6n, seguridad industrial, control de calidad y capacitación de -
personal relacionados con los procesos productivos o con la actividad expor 
tadora, el plazo de permanencia será el de la duraci6n de los programas. -

De acuerdo a los apoyos fiscales que concede el programa de importaci6n tempo
ral para producir artículos de exportaci6n (PITEX) , las empresas que operan ba 
jo el régimen de industrias maquiladoras al amparo del Decreto para el Fomento 
y Operaci6n de la Industria Maquiladora de Exportaci6n, están renunciando a -
los beneficios que se les concede como industria maquiladora, para acogerse al 
programa PITEX, ya que representa mejores ventajas. 

Dentro de los demás apoyos fiscales que dispone el exportador mexicano entre -
otros, cuenta con los siguientes: 

Devoluci6n del Impuesto General de Importaci6n de su tasa genérica (adval6-
rem) que·se hubiere pagado en definitiva por.aquellos insumos·extranjeros·
que se. hubieren utilizado en la fabricaci6n de productos mexicanos exporta-
dos (D.O. 24/IV/85). · 



Aplicaci6n de tasa "0" a las exlXJrtaciones de bienes y servicios del Impues 
to al Valor Agregado, confonne a la Ley y Reglamento del Inipuesto al Valor-=
Agregado. (Artículos 29 y 44). 

No pago de los impuestos de :i.mportaci6n temporal correspondientes y del IVA 
cuando se internen al país y se utilicen en la fabricaci6n de bienes expor
tables de maquinaria, equipo, materias primas, partes, piezas, componentes, 
dados, matrices, moldes, empaques y embalajes. (Art. 25 Ley IVA). 

- No pago del Derecho de Alrnacenaj e por rnercancias de exportaci6n hasta por un 
término de 180 días naturales en dep6sito ante la Aduana. (Art. 41 Ley Fe
deral Derechos) . 

Se autoriza a las empresas exportadoras que las garantías fiscales que otor 
guen sean únicas y revolventes, con el prop6sito de que se reduzcan sus cos 
tos de exportación. -

Los honorarios de los agentes aduanales serán 40% de la Tarifa de Importa-
ci6n para las mercancías en general de exportaci6n y 30% de la misma Tarifa, 
para las empresas e..'qJOrtadoras que cuenten con programas de Importaci6n .Tern 
poral para Exportaci6n (PITEX), así corno para las empresas que por.su caráC 
ter prioritario autorice la Direcci6n General de Muanas. (D.O. 12/V/86) ;-

La Ley Aduanera que regula la entrada y salida del territorio nacional de -
mercancías y de los medios que los transportan o conducen, en sus artículos 
75 al 89 de la Ley Aduanera y 139 a 152 de su Reglamento, se permite la im
portaci6n temporal de insumos y·materias primas, partes y componentes para
ser utilizados en la fabricaci6n de productos de exportaci6n, sin el pago -
de los impuestos de importaci6n, previa garantía de los mismos por compa-
ñía legalmente autorizada. 

Dentro de la misma Ley Aduanera, contempla el Régimen de Reposici6n de Exis 
tencias, el cual se pell!üte la entrada al país, sin el pago de los impues--=
tos a la irnportaci6n, y requisitos. especiales que se demanden, de mercan- -
días idénticas por·su calidad y características técnicas y arancelarias, a 
aquéllas que con anterioridad se importaron definitivamente y ·que fueron rn 
corporados a productos nacionales que se exportaron también definitivamente. 

De acuerdo a los apoyos fiscales que se otorgan a las empresas con programas -
aprobados de importaci6n temporal para exportación (PITEX), y las que realizan 
actividades de exportación, cuentan con ventajas ·que les pennitan: 

Disminuir los costos de operaci6n, al no pagar impuestos de importaci6n, ya 
que sustituyen la fianza por otros tipos de garantía, así como, la reduc- -
ci6n en los honorarios de los agentes aduanales, dando mayor posibilidad de 
penetraci6n de las mercancías en los mercados extranjeros. 

Contar cort programas a largo plazo. 

Aprovechar de una manera 6ptima la capacidad industrial instalada. 

Con ei consumo de insumos y servicios nacionales, hace más competitivos sus 
productos en el extranjero. 



APOYOS AUMINISTRATIVOS. 

Las mercancías de exportaci6n se les concede un plazo máximo de 6 meses pa
ra que permanezcan en dep6sito ante la Aduana, sin que éausen abandono a fa 
vor del Fisco. · -

Pago de las contribuciones hasta que las mercancías salgan del país o del -
recinto fiscal en el caso de que se encuentren en los almacenes dé ctep6sito 
fiscal para su exportaci6n (Artículo 61 Ley). 

Las mercancías nacionales o nacionalizadas de exportaci6n hasta por 5,000 -
d6lares UsA; , no requieren de formular pedimento , ni la · intervenci6n de 
agente aduanal. (D.O. 12/Mayo/86). · 

Se autoriza a las empresas exportadoras prioritarias, maquiladoras y a las 
sujetas al Programa PITEX a realizar sus despachos mediante apoderados adua 
nales, a los que se les exime por el primer afio del exámen requerido. 

Se autoriza a las empresas exportadoras para que realicen sus operaciones -
de comercio exterior en su propio domicilio. 

Se autoriza a las empresas exportadoras cuya integraci6n sea del 100% nacio 
nal, el despacho aduanero mediante verificaci6n física~ sin necesidad ele h~ 
cer el reconocimiento de sus mercancías. 

Se da preferencia en el despacho acluunero a las empresas maquiladoras y a -
las que cuentan con Programas de Importaci6n Temporal para Exportaci6n -
(PITEX), lo que representa agilidad en los ·trámites aduaneros y ahorro en -
los costos del comercio exterior. 

Se elimina el permiso previo para la mayoría de las fracciones arancelarias 
de las mercancías de exportaci6n. 

Decreto (D.O. 25/Junio/85 y 31/Julio/85) por el que se autoriza a personas
físicas o morales residentes·en el país, que realicen ex-portaciones de rner
cáncías comprendidas en el mercado controlado de divisas, con una integra-
ci6n ·nacional de cuando menos 30% del valor libre a bordo de las mismas, -
por el cual tendrán derecho a importar libre de permiso o autorizaci6n de -
cualquier Dependericia del Ejecutivo Federal, por lU1a cantidad equivalente -
al 30% del valor de sus exportaciones, siempre y cuando sé utilicen en la -
operaci6n de la empresa o la de sus proveedores habituales y no se destinen 
a su comercializaci6n. 

Las importaciones que se realicen con apoyo en estos certificados cubrirru-;_
el impuesto adval6rern mínimo dé un 10%. ·En caso de que el impuesto perténe 
ciente a la. fracci6Ji. arancelaria ·que corresponda sea mayor se pagará este -::
último. Estos impuestos más los adicionales, con exclusi6n del IVA; le se
rán devueltos al exportador por medio del procedimiento de dev6luci6n de'im 
puestos "DRAW BACK". . -

El Decreto exceptúa de este beneficio a los productos comprendidos en las -
fracciones arancelarias 2709 a 01, 2710 a 02, 2710 a 04/05/99, 2711 a 01 y 
04, correspondientes a los productos corno son: aceites crtidos de petr6leo, 
gasoil, gasolina, fuel, oil, querosena, los demás aceites de petr6leo ó de 



minerales y vitaminosos, gas natural y propano-butano respectivamente. 

Se exceptúa clel beneficio ele ímportaci6n a través de este lJccreto 537 frac
ciones específicas ele la Tarifa del Impuesto General de Importaci6n. 

Decreto por el cual establece el Hégirnen de las Empresas de Comercio Exte-
rior, por el cual se fomentará la forrnaci6n de empresas de este tipo, en -
los que participan las caclena.S comercializadas internas clel país, a efecto
de que con el conocimiento que tienen de la seguridad de los fabricantes na 
cionales y la calidad ele los productos que ofrecen, apoyen la exportaci6n :: 
de productos no petr6leros, mediante la prornoci6n integral y cornercializa-
ci6n externa ele los mismos (D.O. 14/Nov./87). 

Las empresas del comercio exterior. 

Dada la. importancia de estas empresas para el desarrollo de la economía nacio 
nal el gobierno apoya su creaci6n mediante el decreto que se menciona en el :: 
punto de apoyos administrativos. 
Este tipo de empresas cuentan con una organizaci6n que comprende de5de la in
vestigación y desarrollo del producto, el análisis y estudios econ6rnicos y de 
mercado, empresas de transporte nacional e internacional, una basta red de ofi 
cinas y representantes comerciales en casi todos los países, así corno también:: 
recursos financieros en condiciones promocionales, todo.ello manejado por per
sonal altamente especializado. 

En México se han incrementado los consorcios de exportación tanto pertenecien
tes a una sola rama de producci6n como aquellos otros que agrupan a empresas -
de diversas ramas de la producción.nacional; a los primeros se les conoce corno 
consorcios verticales y a los segundos corno horizontales. 

Las flll1ciones que desempeñan estas empresas son: 

I. Promoci6n.-Se encargan de promover y difundir en los mercados extranjeros 
los productos .de sus empresas socias y afiliadas, ya sea utilizando las -
oficinas de representación y venta que establezcan dichos mercados me
diante el desarrollo, de ún adecuado programa de participaci6n en aque- -
llos eventos de promoción internacional, como son ferias, exhibiciones, -
misiones, brigadas, o ·múestras al e.'Ctranjero. 

II. Ventas.-La empresa de comercio exterior por medio de promotores exclusi-
vos para una empresa socia o corporativos para la rama industrial que - -
atienda, llevan a cabo los programas de venta de exportaci6n que les enea 
miendan sus empresas socias o afiliadas. · 

III. Tráfico.-El desplazamiento de las mercancías debidamente empacadas y enva 
ladas, rotuladas y marcadas de acuerdo con las normas internacionales en 
vigor, .desde la bodega del productor hasta el punto de entrega convenido
con el cliente o comprador en el extranjero, es realizado por la empresa
de comercio exterior. 

IV. Cobranzas Internacionales.-La empresa de Comercio exterior prestará el 
s.ervicio de cobranzas internacionales, aplicando para ellos los meéanis--. 
mes de financiamiento a tasas y condiciones promocionales ·que ha estable
cido el Gobierno Mexicano, mediante un programa rnerisual debidamente auto
rizado por todas y cada una de las Empresas Sociales o afiliadas en lo 



que respecta en la fonna de pago y a la instIUJllentaci6n crediticia de 
.las ofertas • 

Todos estos servicios se complementan con los derivados que proporciona la Co
mercializaci6n conjunta que se ·pueden resumir en los siguientes puntos: 

a) Menor_.costo de los programas de exportaci6n. 

b) Mejores precios y condiciones de pago para las exportaciones. 

c) Estímulos y apoyos integrales y en mejores condiciones. 

d) Uso de una estructura de importaci6n Nacional e lnternacional.especializada 
·con oficinas en el extranjero y personal calificado en todos los aspectos .: 
de los servicios señalados. 
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