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INTRODUCCIDN 

La trayectoria del Comercio Exterior del Sector Ma

nufacturero se ubica en el desarrollo industrial mexica-

no. que l1a estado definido por su <lupcndcncia y s11bordin~ 

ci6n ill exterior y por propiciar un sesgo anticxportador. 

Actualmente en el marco <le la crisis ccon6mica, fi
nanciera y de divisas por la que atraviesa la economía m~ 

xicann como lo indican el gran endeudamiento externo, la 

restricción crediticia interna y externa, la pérdida de -

ingresos petroleros se requiere que el sector exportador_ 

no petrolero sea el principal proveedor de nu&stras divi

sas. Ello reclama ln crcaci6n de una base exportadora y_ 

enfrentar los obstáculos como la carencia de recursos fi
nancieros, el ncoprotcccionismo aplicado por los países -

desarrollados y su proceso de reconversi611 industrial. 

Desde la perspectiva <le política econ6mica, al com

parar en lo general el Plan Nacional de Desarrollo 1984 -

1988 en su parte de política de comercio exterior, cspcc_! 

.ficamentc en el Programa Nacional de Fomento Industrial y 

Comercio Exterior, con el actual Plan de Desarrollo se 

considcr6 pertinente realizar nuestro análisis en base al 

primero en virtud de que en él existe un desglose de es-

tas políticas, las que .serán expuestas y examinadas a la_ 

luz de la realidad. 

Efectivamente con el gobierno de Miguel de la Ma- -

drid es cuando se plante6 que a fin de estimular el desa

rrollo econ6mico en el ámbito de la crisis era imperativo 

implementar políticas orientadas hacia el exterior y des~ 



rrollnr una estructura exportadora, formulándose para - -

ello fundamentalmente la estrategia de cambio estructu- -

ral orientada a crear un nuevo patr6n de industrializ:1- -

ci6n y especializaci6n del Comercio Exterior, la política 

de Racionalizaci6n de la Protecci6n, la política de Fome~ 

to a las Exportaciones y la d~ tipo de cambio flexible y_ 
realista (que en la 1·eali<lad ha significado una dcvalua-

ci6n de nuestra 1none<la). 

Sin en1bargo los hechos objetivos han rebasado con -

mucho estas políticas. Así lo muestra el aceleramiento 

de la liberaci6n comercial observado a partir de 1985 y 

la integración de nuestro país al GATT efectuada en 1986. 

Estos cambios en la política comercial han estado Íntima

mente relacionados con la Teoría Neoclásica y en particu

lar con la corriente monetarista. Efectivamente para los_ 

monetaristas la apertura de la economía hacia el exterior 

es favorable por cuanto el déficit de la cuenta corriente 

de la balanza de pagos obedece al proteccionismo aplica-

do; las barreras aduanales y la sobrevaluación del tipo -

de cambio perjudican el intercambio con el exterior; se -

oponen al control de cambios y consideran que el tipo de_ 

cambie dcb!:" fijnrse a un nivel propicio para el sector e~ 

portador. 

En base a lo anterior el objetivo central de la pr~ 

sentc invcstigaci6n consiste en dimensionar frente a la -

crisis ccon6mica y financiera que aqueja en la actualidad 

a nuestra economía, las posibilidades rcnles que tiene el 

país para incrementar sustancialmente sus exportaciones, 

bajo dos alternativas: 



A) Dada la actual estructura exportadora, sin tener 

que realizar nuevas inversiones y solamente dan
do compctitivi<la<l principalmente por la vía de -

la devaluaci6n ¿qué tanto puede elevar su nivel 

exportador? 

B) ¿En qu6 medida tendríamos que abrir la economía_ 

a la invcrsi6n extranjera pnr3 vitalizar el sec

tor ex.portador? 

Para ello se anali~arjn tanto 13 estrategia <liseíln

da para impulsar el desarrollo industrial y el comercio -

exterior del país co1no las políticas <le protccci6n y fo-

mento al comercio exterior en t6rminos de su aplicaci6n y 

evaluar si realmente han contribuido a fomentar las cxpo._E 

tacioncs. 

Tambi&n se anali~ará la estructura del sector expo~ 

tador no petrolero a fin de explicitar los factores que -

intervienen en ella, para que estemos en posibilidades de 

detectar en donde se localizan los problemas reale~ que li 

mitan la oferta productiva. 



CAPlTULO 

MARCO DE REFERENC JA 

l. l. CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION 

MEXICANO. 

Cn este capítulo será expuesto el marco tc6rico p~

ra el Análisis <lel Comercio Exterior en el Sector ManufaE_ 

turcro, situándolo tanto en el contexto nacional como in

texnacional. 

El Conwrcio Exterior del Sector Manufacturero y su_ 

trayectoria están inmersos e íntimamente vinculados al 

proceso de lndustrializaci6n mexicano, que ha estado <lefi 

nido entre otros factores por su dependencia y subordinn

ci6n al exterior. 

En efecto, la acumulaci6n capitalista de ~16xico a -

través de su industrialización ha sido tanto producto de_ 

las transformaciones en las relaciones sociales internas 

como condicionada por la estructura i11tcrnacional capita

lista, que rcsult6 de la Segunda Guerra ~lundial y en la -

que dominnhan las tendencia~ hacia lc1 conccntraci6n y la 

centralizaci6n de capital. 

Estas tendencias a la monopoli:aci6n econ6mica fue

ron las que originaron la 11 crecicntc subordinacl6n".!/ de 

nuestro desarrollo industrial a las grandes cmpres.:is 

transnacionalcs. 

Cordera, R. y Orive, A. 11 México: Industrialización Su 
bordinada", Cordera, R (Selector) Desarrollo v crisi~ 
de la economía m~xicana. Ensayos de intcrp1·etaci6n -
hist6rica, Fondo de Cultura Economíca, Lecturas n6m. 
39, México, 1981, p. 158. 



Por otra parte, si bien es cierto que la industria

lizaci6n del país ha sido el motor de crecimiento econ6mi 

ca en las Óltimas cuatro d6cndas1/, (según David Ibarra ; 

Natán Warman en su estudio "México: Estrategia del Desa

rrollo Industrial'' realizado en 1973, para el periodo - -

1950-1972 el sector manufacturero registr6 una tasa anual 

de crecimiento del 7.4% así como un aumento de su partic! 

paci6n en el Producto Intcr110 Bruto; al pasar del 18.S al 

Z3.5%. Véase cuadros 1 y 2) a través de un "sector manu-

fac turcro, dinámico, amplio y di vcrs if icado 11 -~/ en ciertas 

ramas econ6micas, ello no ha sido suficiente para conver

tir n México en un exportador de manufacturas. Asi la rn~ 

yor parte de las divisas ha sido generada en los Óltirnos 

años por las ventas de petr61co y solo recientemente por 

un grupo de productos manufacturados. 

Aún más si consideramos las importaciones que re- -

quiere permanente y crecientementc nuestra planta indus-

trial es evidente que el proceso industrial no ha sido e~ 

paz de propiciar cambios de fondo en la estructura del Co 

mercio Exterior Mexicano . .1/ 

Lo anterior no ha sido más que el resultado, sobre_ 

todo durante el llamado ºDesarrollo Estabilizadorº, de la 

3/ 
!_! 

En el lapso 1940-1980 el PIB creci6 a una tasa anual 
media de 6% en tanto que la industria lo hizo en alTé 
de<lor de St, lo que condujo a· que se duplicara su paT 
ticipaci6n en el PIB pasando de menos del zoi en 1940 
a casi 39% en 1980. Datos tomados del Programa Nacio 
nal de Fomento Industrial y Comercio Exterior (PRONA~ 
FICE), 1984-1988. Poder Ejecutivo Federal, 1984, p.37. 
lbid, p. 19. 
P. Ruíz. "Desequilibrio Externo y Política Econ6mica 
en los Setentas", R. Cordera (selector), Desarrollo y 
crisis de la economía mexicana. En~ayos de interpreta 
ci6n hist6rica, Fondo de Cultura Econ6mica, Lccturas
núm. 39, México, 1981, p. 537. -
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estrategia de Jcsnrrollo <le nuestra economía, fincada en_ 

la sustituci6n de importaciones con apoyo en la política 

de protecci6n de forma pcr1nanc11tc, in<liscri1nina<la y exce

siva. 

En este marco, p:tra D. !barra y N. Warman el mante

nimiento de incentivos i11discriminaLlos para sustituir los 

bienes <lcl exterior tuvo co1r.o consecuencias un eslabonamiento_ 

industrlal <lcficicntc y el atraso relativo en la produc·-

ci6n de bienes de capital. 

Al respecto, el proceso de sustituci611 Je importa-

cione.s al haber concentrado los esfuerzos y recursos en_ 

la pro<lucci6n de bienes de co11sumo y especialmente en las 

manufacturas duraderas de consumo, como son los productos 

de la industria automotriz y los aparatos elcctrodom6sti

cos~/, conJujo a la desarticulaci6n de la planta product! 

va, pues se permitía la importaci6n de bienes intermedios 

y de capital~/. De tal manera que so Jcjaron incompletos 

Las manufacturas de consumo durnblc crecieron en tér
minos reales a una tasa anual media del 16.St durante 
el lapso 1962-1970, la fabricación de vehículos auto
motores y la fabricaci6n de aparatos eléctricos, para 
el mismo período aumcnt6 a tasas de 20.2\ y 23.8%, -
respectivament:e. Véa::;t: Blanco, José. "Gén("'~ is y Desa
rrollo de la Crisis en México, 1962-1979". Invc.stign
ci6n Econ6mica, vol. XXXVIII, núm. 150, octubre-di 
c1embre 1979, México, pp. 23-24. -
Así mediante la regla XIV de la Tarifa General de Im
portaci6n era posible la importaci6n de plantas in<lus 
triales completas como un solo paquete, aunque entra7 
ran en varios embarques, lo que daba por resulta<lo 
una baja en los ornnceJes y un 1ncnor costo de capital. 
Durante 1959-1970 el uso de esta regla fue significa
tivo pues bajo este r6gimcn se ampararon m6s de 90~ -
de las importaciones totales de bienes de capital. 
Véase R. Villarrcal, El desequilibrio externo en la -
industrializaci6n de M6x.ico (19.!9-1975), FCE, M6xico, 
1976, p. 75. 
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importantes eslabones en las cadenas productivas, ya sea_ 

de insumos o de productos, situaci6n que ha derivado en -

una desvinculaci6n entre los sectores de la economía y 
por supuesto en la deficiente integraci6n industrial. 

Hasta aquí cabe hacer notv.r que detrás de la forma 

en que se desarrolla la cconomia mexicana, durante la et~ 

pa de desarrollo estabilizador, subyacen las tendencias -

del capital monopolista a nivel internacional, el cual 

apuntaba hacia la configuraci6n de una nuuva divisi6n in

ternacional del trabajo a través del establecimiento de -

las empresas transnacionales en los mercados internos de 

los países receptores, de aquí que el capital ubicado en 

las ramas m6s dinámicas se organizara crecicntcmentc en -

monopolios y oligopolios y fuera fuertemente penetrado 

po~ la inversi6n de origen externo. Y como ya se ha visto 

al no haberse producido significativamente la sustituci6n 

de importaciones de bienes de producci6n, el dominio de -

la inversi6n extranjera se manifcst6 en una fuerte depen

dencia de maquinaria y equipo fundamentalmente. 

Este rezago en la producci6n de materias primas in

dustriales y bienes de capital, al estar acompañado de 

una insuficiente capacitaci6n de mano de obra calificada_ 

ha limitado la <liíusi6n del progreso técnico y propiciado 

un reducido papel de la industria en el Comercio Exterior. 

A su vez la falta de una industria desarrollada de bienes 
de capital implica que el funcionamiento de la planta in

dustrial dependa en buena parte de los bienes del exte- -

rior. 

En relaci6n a la sobreprotecci6n otorgada a la in

dustria, ello implic6 que operara cori precios internos a~ 

tificialrnente más altos, dada la ausencia de competencia_ 
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con la oferta externa, es decir que no oxistían estímulos 

para aumentar la eficiencia en la producci6n capaz de co~ 

pctir adecuadamente en el mercado externo. 

El proteccionismo al hacer más redituable la produ~ 

ci6n destinada al mercado interno conllcv6 a un sesgo co!!_ 

tra las exportaciones, ya que los precios de cxportaci6n_ 

estaban regidos por los mercados mundiales y los bienes -

producidos internamente resultaban más caros frente a los 

precios internacionales. Asimismo el encarecimiento de 

los insumos de los productos exportables fue otra limita~ 

te en las ventas externas. 

A lo anterior cabe afia<lir lo scnalado por Rcn6 Vi-

llarrea1l/: "El arancel al actuar conjuntamente con los -

permisos de importaci6n ... le cre6 a la industria un mer

cado cautivo en el que la empresa pudo operar incficicnt~ 

mente sin preocuparse por la utilizaci6n del total de su_ 

capacidad instalada y de tecnologías adecuadas. De esta m~ 

nera se produjeron altos costos y precios, lo que no solo 

frcn6 la exportaci6n manufacturera, sino también la expoE 

taci6n de bienes primarios que utilizan insumos industri~ 

les .•. Adcm6s, los t6rminos de intercambio entre la agri

cultura y la industria favorecieron en exceso al 3ector -

industrial, lo que est.imu16 una ineficiente nsignnci6n de 

los recursos entre los sectores de la economía, prcscntá~ 

dose también dicho fen6meno dentro del propio sector in-

dustrial por la protecci6n altamente discriminatoria. Por 

otro lado, cuando la industria 1tnaciente" dej6 de serlo,

el carácter permanente de la protecci6n le pcrmiti6 a la_ 

empresa obtener una renta "pura" (monopolistica u oligop~ 

lística) ". 

lf Ibid, p. 86. 
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Para D. !barra y N. Warman además de la política -

proteccionista, la creaci6n de infraestructura y servi- -

cios básicos fue fundamental para apoyar el desarrollo i~ 

dustrial. 

También cabe destacar que en opini6n de estos auto

res en los primeros años de l~ década de los 70's aún pe~ 

manecían vigentes las orientaciones de política econ6rnica 

en que se sostuvo el impulso a la industrializaci6n del 

país desde los años ~O's y 40's, tal es el caso del prote~ 
cionismo establecido al principio a base de tarifa, y des

pués con controles cuantitativos. 

De aquí que concluyan lbarra y Warman que el sobre-

proteccionismo result6 ser perjuidicial y anacr6nico, pue~ 

to que esos lineamientos de política válidos a fines de 

los SO's, al llegarse a un nivel de desarrollo más avanz~ 

do, resultaron inadecuados. 

Es importante mencionar que cuando los referidos "e~ 

critores" elaboraron su trabajci al que hemos venido hacic!!. 

do referencia, ya pronosticaban el agotamiento del patr~n

de sustituci6n de importaciones. En este sentido ellos ce~ 

sideran que "el proceso de sustituci6n de importaciones, -

después de desempeñar un papel muy positivo, viene propi-

ciando una diversificaci6n horizontal de la producci6n en que 

la garantía de mercado y por consiguiente, de márgenes de_ 

utilidad elevados desalientan la 'eficiencia productiva y -
la especializaci6n en artículos donde existen ventajas ca~ 

parativ~s, de localizaci6n y de recursos"-ª/. 

~/ Véase lbarra David y Wanñan Natán; M~xico: Estrategia 
del Desarrollo Industrial, CEPAL, Mexico, 1973, p. l. 
Confidencial. 



Otros aspectos que ponen de relieve las incficicn-

cias del proceso de sustituci6n de importaciones seguido 

por México, así como sus tendencias mencionadas en el an! 

lisis tlc la 11 Estrategia del Desarrollo Industrial 11 consi~ 

ten en: 

El sostenimiento continuo de estímulos in<liscrimi

nados, diseñados para la sustituci6n de importaciones CO!;. 

llcv6 n la duplicaci6n jnnecesaria <le inversiones y a man 

tener elevados márgenes de capacidad ociosa. 

Si a ello añadimos leyes como la de Industrias Nue

vas y Ncccsarias2../ (creada e~ 195S con la finalidad de -

que la!:t empresas disfrutasen de amplias exenciones fisca

les; impuestos a la importaci6n, renta, utilidades, tim-

bre y contribuci6n federal a gravámenes locales por 10, 7 

o 5 años dependiendo de su clasificnci6n como fundamenta

les, de importancia econ6mica y otras respectivamente) y 
la ausencia de patrones firmes para desarrollar el sector 

manufacturero, se origin6 una estructura industrial defi

cienternente articulada tendiente a abatir los multiplica

dores del ingreso y del empleo. 

Como ya ha sido señalado en varias ocasiones, el -

proteccionismo aplicado en México supuso un reducido de- -

sempeño hist6rico Je la industrja para exportar. Cierta

mente el cierre constante de los mercados, en adici6n a 

2.1 Según Ibarra "Los criterios de elegibilidad de la Ley 
de Industrias Nuevas y Necesarias, aunque apropiados -
en la fecha de su expedici6n (1955), en la actualidad 
resultan demasiado laxos para orientar la canalizaci6n 
de inversiones hacia ramas verdaderamente prioritarias, 
y en cambio dan cabida al fomento de producci6nes de -
importancia secundaria". Véase !barra D. y Warman N., 
op. cit., p. S. 



la condici6n oligop6lica de muchas actividades manufactu

reras incitaron a los empresarios a hacer a un lado consi 

deraciones sobre costos, desarrollo tecnol6gico y calida

des, situaci6n que vino a provocar una restricci6n en la 

competitividad frente al exterior, así como una prolonga-

ci6n de los daños al consumidor. 

Frente a este contexto es pertinente mencionar que_ 

para el período de 1940-1960 las exportaciones tradicion~ 

les presentaron un cpmportamiento din6mico, que sumado a_ 

los mayores i11grcsos por el turismo, hicieron menos urge~ 

te el estimular a las ventas de manufacturas hacia el ex

terior y por supuesto la aplicaci6n de la política de fo

mento a las exportaciones. 

No sólo se di6 poca importancia al proceso tecnol6-

gico, sino también al examen de sus costos y beneficios -

(empleo, balanza de pagos, uso de los recursos naturales_ 

y de capital). 

El resultado de las tendencias aquí descritas se e~ 

pres6 en un deterioro de la capacidad del sector indus- -

trial para generar empleos (aunque no hay que soslayar la 

marginaci6n de amplios estratos sociales) en donde desde_ 

luego han influído otros factores, tan es así que a lo 

largo de 1950-1960, mientras la tasa de crecimiento del -

sector fue ligeramente superior a la media de la economía, 

el empleo del sector manufacturerO fue 80% superior al t~ 

tal y ya para 1960-1970 las diferencias en dichos ritmos_ 

de crecimiento se redujeron aproximadamente a la mitad. 

En resumen los efectos del modelo de crecimiento 

sustitutivo de importaciones, unidos ~ 'las condicion~s 

hist6ricas específicas debilitaron la contribuci6n del 
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sector industrial para ¡1tcndcr los g1·a11<lcs problen1as na-
cionalcs. Así tambi6n es de llamar la atcnci6n que para 

D. !barra y N. Warman dentro Je su posici6n sobre el ago

tamiento de dicho modelo ya pronosticaban desde princi- -

pios de los 70 1 s, ln situaci6n ccon6mica por la que atra

vczamos en nuestros <lías. 

Es decir que su visi6n par;1 los 80 1s result6 ser -

muy accrta<l;1 c11 cuanto n la disminuci6n en el ritmo Je ~

crecimiento y crisis de la economía mexicana, asi como su_ 

postura respecto a la necesidad impostergable de la parti,. 

cipaci6n del sector industrial bajo la perspectiva de -

Fomentar las Exportaciones y de Rediscfiar la Política In

dustrial. 

De aquí que se diga'' ... las tendencias implícitas_ 

en el modelo ... parecen indicar la accntuaci6n de varios 

desequilibrios que ... podrían frenar los ritmos hist6ri--

cos de crecimiento ... la tasa de expansi6n originada en -

la sustituci6n probablemente tienda a disminuir al agotaL 

se las posibilidades más simples, fen6meno que se agudiza

ría de 110 modificarse la estructura de la demanda interna 
y las condiciones de competitividad frente al exterior .. }' 

'~ .• <les<l.~ ul punto Je v lsta más amplio del conjunto de la_ 
economía, se observan desajustes significativos que el -

sector industrial debe contribuir a resolver11
• 

"El aumento de los déficits en la balanza de pagos 

está a punto de causar estrangulamientos severos que limi 
tarían el ritmo viable de crecimiento, y que obligan a -

acrecentar el endeudamiento con el exterior, acaso por e~ 

cima de las necesidades reales de ahorro supletorio. Ate~ 

der esa situaci6n exige primordialmente acrecentar y di--
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versificar las exportaciones preferentemente de artículos 

de demanda elástica en los mercados mundiales"..!..Q./. 

En este contexto es conveniente subrayar una vez -

más que para estos autores, ya desde la década de 1960- -

1970 se venía prcscntundo un deterioro en el emplco!l/, -

de la fuerza de trabajo provcn'icntc de las actividades m!! 

nufactureras. 

En relaci6n a la distribuci6n del ingreso, también_ 

se aduce una propensi6n desfavorable. Así, en cuanto a -

la participaci6n en el ingreso "del 40'b de las familias -

menos favorecidas ha descendido del 13 a menos del 10% e~ 

tre 1950 y 1970, y mientras la agricultura absorbe el - -

43.S de la población activa, apenas genera el 11.6% del -

p;oducto global"l.Y. 

Frente a estos sucesos es de suma importancia mani

festar que unidos al debilitamiento "del proceso primario 

de sustituci6n de importaciones, establecen una relaci6n_ 

directa de interdependencia entre la expansi6n de la de-

manda efectiva del grueso de la poblaci6n y los alicien-

tes de mercado a la oferta industrial".!~/. 

10/ 

.!.1/ 

Y:.I 
QI 

lbid., p. 7. 

Para mayor informaci6n sobre este aspecto v6ase 
Ibarra D. y Warman N., op. cit., p. 7-10. 

lbid., p. 8. 

Ibid,, p. 8. 



l. 2. IMPORTANCIA DE LA EXPORTACION DE PRODUCTOS NO 

PETROLEROS, ESENCIALMENTE LOS MANUFACTURADOS EN 

LA CRISIS ACTUAL DE LA ECONOM!A MEXICANA. 

11 

De entrada, en relaci6n a la economía capitalista -

6sta se vi6 sumergida por los sucesos de los afios 70 1 s en 

una nueva crisis ccon6mica mundial; as1 lo muestran la -

ruptura monetaria de 1971 y el primer choque petrolero de 

1973. Esta crisis del r6gin1cn <le acumulaci6n de capitril_ 

eJl los países centrales es sumamente importante al repre

sentar el cuadro general <le la economía mundial en donde_ 

se sitGan las Jificultadcs que co1nenz6 a conocer la eco

nomía mexicana a inicios de los anos 70's. 

En los BO's, <lentro del marco internacional, el he

cho <le que ~!6xico est6 otorgando especial importancia a -

la exportaci6n de manufacturas.!i/ obedece a las neccsida

<lcs de ajustar y reestructurar sus estructuras producti-

vas. 

En efecto, la magnitud de la crisis actual ha prov~ 

cado la destrucci6n y reestructuración de los sistemas -

productivos nacionales tanto en los países desarrollados 

como en los latinoamericanos m5s industrializados. Ello -

significa que se realicen ajustes en la Jivisi6n interna

cional del trabajo, al trasladar hacia los países del tcE 

ccr mundo algunas actividades tradicionales y en crisis -

estructural en los países desarrollados y de ramas con b~ 

ja intensidad de capital; en ~I6xico esta situaci6n se ha 

concretizado en una recstructuraci6n de su sistema produ!:. 

tivo, que frente a la crisis financiera se ha orientado -

.! .. '.!/Así como a los productos primarios con alta demanda -
en'los países desarrollados. 
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hacia el mercado exterior. 

Cabe señalar que esta tesis del rcdesplieguc indus

trial se ha vuelto la tesis favorita del capital transna

cional y los organismos internacionales. Los casos de Co

rea del Sur, Taiwan, etc. son presentados como los cjem-

plos a seguir. 

También 11 
••• puede afirmarse que en el momento ac- -

tual confluyen en lo fundamental los intereses del capi-

tal financiero transnacional tendentes a mejorar los ín

dices de rentabilidad de sus capitales y racionalizar sus 

actividades en escala internacional y los intereses de la 

oligarquía y Estado Mexicano en b6squeda de nuevas f6rmu

las que hagan posible la reproducci6n del capital".!1./. 

Por otra parte, es importante subrayar una serie -

de tendencias presentadas en el país desde los años 60's 

y que se abren paso en un marco contradictorio, a la vez_ 

que cobran fuerza con el agravamiento de la crisis de 

1982. 

Dichas tendencias también se dirigen hacia la nueva 

configuración del sistema productivo,asi como a una polí

tica ccon6mica y de industrializaci6n diferente en algu-

nos aspectos a la seguida durante el lapso de 1950-1970. · 

Estas tendencias han consistido en: 

]21 

- La importancia ganada por la producción indus

trial orientada a la cxportaci6n de manufacturas_ 

(jugando un papel especial la expansi6n de las m~ 

quiladoras de la frontera norte). 

Guillén, Arturo. Problemas de la Economía Mexicana. 
Edit. Nuestro Tiempo, M6xico, 1986, p. 98. 
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- La mayor apertura a la operacl6n del capital cx

tranj ero por rnc<lio de inversiones directas. 

- La aplicaci6n de una política comercial de corte 

liberal. 

Así las cosas, el crecimiento observado en las ex

portaciones de manufacturas es una tendencia real en el -
desarrollo reciente <le México!§/. El fcn6mcno comienza 3 

mediados de los afias 60's, casi a fines del proceso de d~ 

sarrollo de sustituci6n de importaciones y cobra mayor vi 
gor c11 la d6cada de los 70's con la crisis (v6asc cuadro 

~). En efecto .•• 11 las ventas de manufacturas al ex te- -

rior J1an registrado un rápido crecimiento en los 6ltimos_ 

años (1967-1972), a partir de niveles sumamente rcducidos 1 

como resultado del perfeccionamiento de incentivos, la -

concertaci6n de acuerdos de complcmcntaci6n con países de 

la ALALC, la proliferaci6n de plantas maquiladoras, los -

efectos del régimen especial, aplicado a las plantas aut~ 

motrices y la colocaci6n de excedentes fuera del país de 

algunas empresas industriales entre otros factores" 171. 

En los SO's la necesidad de impulsar las exportaci~ 

nes mahufactureras se ha exaltado con la crisis de la de~ 

da externa y la paralizaci6n de las fuentes externas de -

crédito. El debilitamiento del mercado petrolero ha sido_ 

otro factor que ha contribuí<lo a su desarrollo. Asimis~o 

la trascendencia de dichas exportaciones ha sido ra tiíic!!_ 

16/ 

ll/ 

Pese a los importantes avances realizados, todavía se 
está lejos de haber consolidado un sector exportador 
de manufacturas. Al respecto véase !barra D. y l\armañ 
N., op. cit. p. 14. 
Ibid., p. 14. 
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da por ser una fuente gencra<lora <le c1nplco, Je 1ngrcsos y 

de divisas. Aquí es pcrtinentl.' :->í...'ftala1· como hí...'chos irrcf~ 

tables: 

a) I.a tcnJcncia ¡Ll impt1lso de lns exportaciones mu

nufac turcras. 

bJ Ante la crisis éstas han siclo \·istas por el cap.!:_ 

tal transnacional y por algunos seg111entos Je la 

bu1·gucsía y el gobierno mexicano como un eje al

ternativo a la cumulaci6n <le capital. 

Dcs<lc la perspectiva de l¡1 politlca econ6mica, el -

apoyo a 1:1 producci6n de manufacturag comcnz6 des<lc el g~ 

bicr110 de Luis Ecl1cvcrría, perdi6 importancia 011 el go- -

bicrno <le L6pez Portillo~_/ y es con el gobierno de Mi- -

guel de ln ~la<lrid cuando la tesis <le la rcconvcrsi6n in-

dust1·ial y de la proyecci6n de la industria hacia el mer

cado externo pas6 a primer plano. 

Ciertamente la administraci6n pasada plante6 que p~ 

ra vencer la crisis, recuperar la capacidad <le crecimien

to e iniciar los cambios estructurales tendentes al lo-

gro de un Jcsarrollo sostenido era imperativo adoptar po
líticas orientadas l13cia el exterior y desarrollar una -

firme estructura exportadora. 

Por ello implement6 la estrategia de cambio estruE_ 

tural con miras a crear un nuevo patr6n de in<lustrializa

ci6n y cspecializaci6n del comercio exterior que pcrmiti;:, 

_!_~!./ Cuando se cay6 en lu ilusi6n <le creer qnP las exporta 
cienes petroleras resolvcríun el desequilibrio cxtcr~ 
no y darían al p~Ís autodeterminaci6n fln:1ncici1·a. 
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se generar una mayor capacidad de las exportaciones para_ 

financiar las importaciones requeridas. 

De aquí se explica que en el terreno del discurso -

oficial dicha administraci6n al decidir que ~16xico forma

se parte integrante del GATT lo hizo bajo Ja prctcnsi6n -

de que a travGs de esta medida· se facilitaría a nivel in

ternacional su política de comercio jnternacional repre-

sentada por la política de Fomento a las Exportaciones y 

Racionalizaci6n de 1:1 Protccci6n, que en la práctica se -

ha convertido en unn acclcraci6n de la libcraci6n comer-

cial vía la cll1ninaci611 del permiso previo Je importaci6n 

y reducción arancelaria. 

Dentro de este marco de política de comercio cxte-

rior, qued6 establecido como su objetivo principal el de 

equilibrar, expandcr y diversificar las relaciones comer

ciales del país, sobre la base del aumento continuo de -

las exportaciones no petroleras y la sustituci6n eficien

te y selectiva de importaciones. 

Hasta aquí cabe recalcar que aunque el estfmulo a -

las exportaciones de manufacturas comcnz6 a cobrar impor

tancia desde la década de los 70's, es en la década de -

los BO's cuondo frente a la gran crisis econ6mica en gen!:_ 

ral y financiera en particular y como una alternativa pa

ra su superaci6n a largo plazo se les di6 un fuerte impu! 

so. 

Tambi6n es conveniente scfialar, como lo hemos veni

do haciendo repetidas ocasiones en el apartado anterior,

que nuestro proceso de crecimiento ha estado caracteriza

do por la desarticulaci6n industrial ·y.que Esta al aumen

tar notablemente contribuyó al agravamiento ele los fen6me 
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nos y contradicciones presentes en la crisis. 

En este contexto es pertinente destacar los elemen

tos más significativos q11c pusieron de relieve la crisis_ 

por la que atraviesa 1tctualmcnte la economía mexicana. 

Ciertaincntc al final del afio <le 1982, el país se e~ 

frcnt6 a una <le las crisis 1n6s severos a lo largo de su -

historiag/ pues los desequilibrios financieros y moneta

rios que conoci6 la economía mexicana dcs<lc aftos atrás 

llegaron a su clímax ese afio. Sjn embargo, estos fcn6mc-

nos can sólo pusieron de 111a11ificsto la crisis en virtud -

de que es en lu transfor1naci6n ele las con<llcio11cs estruc

turales de la cconom1a mexicana <lo11<le deben buscarse las 

causas de ella, a las que se une ];1 desfavorable situa- -

ci6n econ6mica internacional. 

En efecto, la crisis ccon6mica se caractcriz6 por -

una paralizaci6n de lil actividad ccon6mica, una carencia 

de divisas, la presencia de fuga de cílpit3lcs, así como_ 

la imposibilidad real para el pago del servicio de la - -

deuda externa, desequilibrios pGblico y de balanza de pa

gos que alcanzaron niveles sin precedente, la acentuaci6n 

de la inflaci6n, un desempleo masivo, devaluaciones, etc. 

E11tre todos estos problemas destacan: 

Esta11camiento de la activlda<l econ6mica.- Mientras_ 

en la década Je los 70's la tasa promedio de nuestra eco

nomía fue de 6.6%~/, un punto ahajo del 7.8% registrado_ 

20/ 

Scgón el Programa Nacional de Fomento Industrial y Co 
mcrcio Exterior nuestra ccono1nía rcsinti6 los efectoi 
neg¡1tivos por 1~1 incstabili<laJ mac1·o~con6mica, los de 
sequiljbrios estructurales <le la industria y el marc~ 
adverso prcsu11tu<lo por la cconom1a internacional. 
V~asc PRONNFICE, op. cit., p. 38. 
Carbajal Cuevas Guillermo, Crisis y Política Econ6mi
ca en México 1982-1987, Tesis que presenta para obte
ner el titulo de Lle. en Economía, México, UNAM, 1988, 
p. 52. Datos elaborados con base en los Informes Anua 
les del Banco de México. -
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en los 6(l's 1 en la J6cada presente 111 economfn mcxic;1r1a 

muestra bt1jos ín<liccs, <.11 ser su crecimiento de J.R·~. en -

promc<lio anual (1980-1987). J..::llo :..~..:· cxpl 1c<1 porqlH' los 

años 60's se <lcfjnicron por la cstabil iJaJ t..:~unhi~iria }' cJc 

precios. con J6ficlts prcsur>1iest~1Jcs y de h;1lanza <le pa-

gos mancj¡1blcs y los 70's poi· unn presencia c:1da ve: 111n-

yor <le prc~ioncs infJacionarins, accntuaci6n del Jcscqui

Jibrio cxtc:rno y prc~upuc~>1.'.ll, ]ds devaluaciones recurre_!! 

tes y co11cu1·rcncia cat!;1 vez 1n~s :11 fi11anciamicnto cxte1·rio. 

J{cspccto a los 80'.s, en un principio parecí:i que se 

prcscntab~1n buena:> "afloran::as" p11r0: nuestra ct..:.onomía 

pt1cs <luri1ntc 1980 y 1981 6sta rcgist1·6 un c1·ecimicnto d~_ 

8.1\ proinedio unual, pero c11 febrero de 1982 ill efectuar

se el retiro dl·l Banco de ~féxico Jcl mcn:a<lo de cnrnbios,

comenzi11·on u surgJ1· las contradicciones de una economía -

dependiente y frágil. 

De esta manera, el impacto Je la crisis en 1982 po

sibilit6 al Estado ~fcxicano nacionalizar la Banc~1 Comcr-

cial Prlva<la y establecer controles de cambio. 

En pleni1 c1·isis el crecimiento de la economía mexi

cana fue como es <le esperarse negativo, asf durante 1982-

1983 eJ PJB clisminuy6 -0.5% y -5.3 respectivamente. 

Pese a que en los aílos 1984-1985 se da un ligero r~ 

punte (3.2'~ en promcdlo), en 198(l ~P vuclrc a caer en - -

-3.8t. En c~tos c:1rnhios tan (Jruscos, se cncontral>a st1bya

cente 13 ca{Ja Je los ing1·csos p1·ovenicntcs de las ventas 

del pctr6lco, los que disminuyeron a ur1 Süt tic nfios r1nte

riorcs. Canto es bien sab1do, ol boom pctr0Jc1·0 s1gn1 i1c6 

que la economía 1ncxicana depcndic1·a en gr~1n p¡t1·r~ de esos 

recursos. 
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Deuda Externa.- La Deuda Externa 211es uno de los 

problern~s más graves a los que se enfrenta actualmente 
nuestra economía por las razones siguientes: 

- El aumento de la dependencia financiera con res-
pecto al exterior ha provocado que la tasa de cr~ 
cimiento de nuestra ecOnomía sea una funci6n cada 
vez más directa del crédito externo. 

- El pago del servicio de la Deuda como factor que_ 

contribuye al drcnaj e internacional de plusvalí.a 
~/ debido al incremento de las tasas de interés_ 

por parte de los países acreedores. 

En el desarrollo moderno de la Deuda Externa in-
terv ienen un conjunto de factores ya no s6lo eco

n6micos sino también políticos. 

Respecto a la tendencia al endeudamiento del país,

como ya ha sido expuesto por el Ex-secretario de Hacien-
da, Jes6s Silva Herzogl.2.1, hacia la segunda mitad de la -

década de los 70's México incurri6 en un r1ípido proceso -

de endeudamiento. Ello obedeci6 a una actitud exagerada

mente abierta de la Banca Internacional por prestarnos --

Zl/ 

l:l:.I 
}:]./ 

Para comprender el problema de la Deuda es necesario 
entenderla como un proceso hfst6rico estrechamente _:: 
vinculado al proceso de reproducci6n de capitales en 
escala nacional e internacional. 
Véase Guillén Arturo. Problemas de la Economía Mexica 
na, op. cit., p. 208. 
Segón Silva Herzog hay una responsabilidad compartida 
por parte de los paises deudores y acreedores en el -
problema de la deuda. Conferencia sobre la Deuda Ex-
terna de México, UNAJ.!, 7 de mayo de 1987. 
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(los países que tenían pctr61eo como el nuestro se convir_ 

tieron en clientes favoritos de la Banca Internacional) -

frente a los cuantiosos recursos que había recibido por -

concepto de petro<l~larcs, al agrava1nicnto <le nuestros de

sequilibrios externo y presupuesta! y por concebirse que 

con el cn<lcu<larnicnto podíamos crecer a unn tasa <le dcsa-

rrollo superior. 

De 1971 a 1979 la Deuda Externa acumulada del país_ 

pas6 de 7,640 millones de d6larcs a 39 mil millones (véa

se cuadro ·1). 

Du1·¡1nte los 70's~ tambi6n se registraron otros dos_ 

hechos de gran importancia; el crecimiento de la deuda e~ 

terna contratada por empresas privadas y la utilizaci6n -

de una parte cada vez mayor de los créditos para pagar -

las deudas anteriores, lo que ponía de manifiesto la in

capacidad para cubrir el servicio <le la deuda con ingre-

sos corrientes. 

La ncuda Externa privada se vi6 grandemente alenta

da por el boom petrolero (1978-1981) pues los empresarios 

con la ilusi6n de contar con recursos iJ.imita<los a partir 

de las exportaciones de petr6leo llevaron adelante ambi-

ciosos e irreales programas de expansi6n y por la estabi
lidad cambiarla a finales de los setenta. Durante 1978-

1981 casi se triplicó la Deuda Externa privada al aumcn-

tar de 7,100 millones a 20 mil millones. 

A principios de la década de los BO's el proceso de 

endeudamicuto en México se caracteriz6 por el inicio de -

la crisis de la Deuda Externa frente a un marco interna

cional desfavorable toda vez que los países industriales 

bajaron su tasa de crecimiento, la tasa de interés llegó_ 
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a niveles sin precedente en 1981 y los precios de nues- -

tras materias primas de nuestros principales productos de 

exportaci6n llegaron a niveles sin precedente. 

El periodo 1980-1982 fue clave en ul incremento de -

la Deuda pues mientras en 1980 nuestra Deuda Externa acu

mulada fue de 54.4 miles de millones de d6larcs (28.8% 

con respecto a 197ro, en 1981 la cifra ascendi6 a 81.0 mi

les de d6lares (48.9~ más que en 1980) quizá la más alta_ 

lograda en la evolución de la economía mexicana, ello pr~ 

dueto de las fuertes presiones financieras hacia el país_ 

y los problemas Je balanza de p~gos (v6asc cuadro 5). 

A fines de 1982, concretamente el día 20 de agosto, 

está señalado, de acuerdo con lo expuesto por Silva Her-

zog, "de manera dcfini ti va como el inicio de la crisis de 

la Deu<la Externa, ese día, México anunci6 frente a la co

munidad financiera internacional que no teníamos recursos 

suficientes para poder seguir cumpliendo las obligaciones 

financieras del país, declaramos lo que pudiera llamarse_ 

una moratoria en el pago del principal de la deuda de ca

rácter temporal .•. ese <lía nuestro país estaba con una 

disponibilidad de recursos líquidos que eran inferiores a 

los pagos que teníamos que hacer el lunes de la siguiente 

semann ••• º.~ .. :!./. 

Esta crisis financiera también afect6 el pago de la 

deuda privada. Esto es, que con ia devaluaci6n del peso -

en febrero y agosto y la profundización de la recesi6n, -

las empresas privadas endeudadas con el exterior se vie--

'!::±/ Silva Herzog, Conferencia sobre ia' Deuda Externa de -
México, UN,Y•I, 7 de mayo de 1987. 
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ron envueltas en serios problctnas financieros y se vieron 

imposibilita<las a !SU vez. para cubrir el ~L'rvicio tlc su -

deuda. 

En 1983 el ritmo de crecimiento Je la <leuda crnpieZil 

a dcsccnJcr, producto <le la nucv~1 polftica cco116mica i1n-
plcmcntn<l;1 a ¡>artir <le diciembre <le 1982 y de 1:1 contrac

ci611 brusca <le los cr6Jitos internacionales por pol{ricas 

monctari:ts c11 los paises acreedores. 

En el período comprcn<ll<lo cnt1·c 1983-1985 lit deuda 

total mexicana se incrcmcnt6 en ~.9 mjl millones de d61a

rcs y 011 el afio <le 1986 mostr6 el menor incremento anual, 

al ser de l.St. 

Sobre el servicio de la Deuda Externa <le México, es 

decir el pago de intereses y amortizaciones, ha presenta

do el siguiente panorama: 

A partir de 1974 el servicio de la deuda crece tan

to en términos absolutos corno relativos y el pago de la -

deuda s6lo resultaba posible mediante la contratnci6n <le

nuevos créditos. En 1977 el servicio de la deuda fue de -

4,659 millones de d6lares~/ que representaron el 75~ ?e_ 

las nuevas contrataciones de cr6ditos (6,232 millones). 

El afio de 1979 sobresali6 porque el servicio de la deuda 

corno proporci6n de los ingresos en cuenta corriente lleg6 

a su nivel más alto, o sea de 73.2%. 

Gracias a la cxpansi6n de las cxportocioncs petrol~ 

J:i/ No incluye amortizaciones de la deu<lu privada. Véase 
GuilleÚ Arturo, ~p. cit., p. 228. 
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ras y al proceso de renogociaci6n de la deuda de 1979 a -

1985 se vi6 reducida la proporci6n servicio de dcuda-i!!_ 
gresos corrientes. 

Sin embargo dicho servicio sigui6 absorbiendo pro-

porciones elevadas del ingreso de divisas llegando en - -

1982 a representar el 57.31. 

En 1987 el monto total de la deuda externa (105 mi

les de millones de d61ares) fue un poco superior al servl 

cio de la deuda comprendida en el período 1980-1986 ya -

que se pagaron 65.5 miles de millones de dólares por con

cepto de intereses y 36.3 miles de millones de d6lares 

por amortizaciones. 

Déficit Público,- El déficit público fue el resul

tado de los crecientes gastos del Estado Mexicano que en

traron en contradicci6n con sus limitadas fuentes de in-

gresos. 

En efecto, en México la participaci6n del Estado se 

volvi6 cada vez más uno de los elementos fundamentales P!!. 
ra asegurar la rcproducci6n ampliada del capital. La ac

ci6n estatal fue muy importante en el desarrollo de la i~ 

fraestructura física (caminos, puertos, comunicaciones, -

obras de riego, etc.), en la protccci6n y apoyo directo e 

indirecto 3 las empresas instaladas y como propietario d_! 

recto de empresas ubicadas sobre iodo en ramas que produ

cen insumos de uso general (electricidad, ferrocarriles). 

Posteriormente su acci6n se extendi6 a ramas estrat6gi-

cas. 

El resultado directo de esta importante acci6n del_ 

Estado y su incapacidad para rcali~ar una reforma fiscal 
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profunda (México cuenta con un sistema fiscal altamente -

regresivo) así como el mantenimiento Je bajos niveles de 

precios y tarifas de los bienes r ~crvicios p6b1lcos pro

voc6 una verdadera crisis fisc¡1l sobre todo en la década_ 

de los 70 1 s. 

El d6ficit presupuesta! cvolucion6 de un 5.4i <lcl -

PIB en 1970 al 18% en 1982. 

En los primeros años de 1980 el déficit del sector_ 

póblico observ6 un crecimiento del 15.8~ c11 µ101n~Jio, pie 

sent6n<losc un descenso entre 1983 y 1985 de 9.3~ promc<lio 

anual y se vuelve a incrementar en 1986 y 1987 a 16.oi. 

1Jcscquilibrio Externo.- Desde 1957 cn1pcz6 :1 obser

varse una tendencia hacia el desequilibrio en la balanza 

de pagos en cuenta corriente. Por su parte, en los años_ 

setentas las limitaciones del proceso de industrializ~- -

ci6n se manifestaron en la reducida capacidad de las cx-
portacioncs para financiar los requerimientos crecientes_ 

de importaci6n en tanto que la crisis de la economía capi 
talista internacional comenz6 a golpear despu6s del cho-

que petrolero de 197~ a trav6s de una disminuci6n de la -

demanda y Jcl precio de las exportaciones de bienes y ~e.!. 

vicios (como lo fue el caso del turismo) y una creciente_ 

inestabilidad de los mercados cambiarios (v6asc cuadro 6)~ 

Para corregir el desequilibrio externo el principal 

instrumento utilizado sobre todo despu6s de 1977 fue el -

de los recursos petroleros, sin embargo el desequilibrio 

no desaparece sino por el con~rario se agrava, ya <¡uc el 

acelerado proceso de formaci6n <le capital rcquiri6 dada -

la insuficiente integraci6n industrial de elevados volÚm~ 

nes de importaci6n, de insumos y de bienes de capital. 
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Hacia 1980 el déficit en cuenta corriente de la ba

lanza de pagos alcanz6 una cifra espectacular de 6,761 m! 

lloncs de d6lares y en 1981 prácticamente se duplica al -

llegar a cifras superiores de 12,000 millones de d61ares 

(véase cuadro 7). 

Conforme a lo expuesto por el PRONAl'ICE este défi-

cit se atribuye a "una expansión acelerada de la demanda_ 

de 10% en promedio anual entre 1977 y 1981, debido al - -

fuerte crecimiento del gasto pdblico y privado. 

En contraste, la oferta creci6 sólo al 8%, ocasio-
nando crecientes requerimientos de importaciones y dinami 
zando el proceso inflacionario11261. También la política

de tipo de cambio sobrevaluadolZ/ que prevaleci6 en el p; 

ríodo de crecimiento a la crisis coadyuv6 a la agravaci6n 
de dicho déficit al estancar las exportaciones y acrecen
tar las importaciones. Otros factores presentes en la - -

agravaci6n del déficit fueron la recesi6n generalizada de 

la econom!a mundial, las altas tasas de interés interna-
cionales, la baja del precio internacional del petr6leo y 
el crecimiendo de la Deuda Externa, que en un intento por 

compensar la rcducci6n del ingreso de divisas s61o provo
c6 intensificar el d6ficit de la cuenta corriente. 

26/ 
27/ 

SÓlo en los años de 1983-1985 la balanza en cuenta_ 

V6ase PRONAFlCE, op. cit., p. 40. 
Esto quiere decir que la política cambiarla al mante
ner el tipo de cambio fijo independientemente de los 
diferenciales de inflaci6n interna y externa, implic6 
la sobrevaluaci6n del peso. 
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corriente registró salJos positjvos~/. 

En 1986 la balanza en cuenta corriente vuelve a ser 

negativa debido a que la baja en los precios Je! petróleo 

en el mercado mundial redujo los ingresos en las exporta

ciones mexicanas. 

En relación a la balanza comercial, aunque el pctr~ 

leo aportaba grandes ingresos por exportación, llcgan<lÓ a 

reprCS\.!Ht..lr hacia 1982 el 75~ Je los ingresos poi exporta 

ci6n de mercancías el deterioro de la balanza comercial -

alcanz6 niveles sin prcccJentc en 1981 debido sobre todo_ 

al desequilibrio de la balanza comercial manufacturera en 

virtud del elevado coeficiente <le importaciones presenta

do en los 70's. 

Así el J6ficit comercial Je la industria manufactu
rera pas6 de 2,552 millo11cs Je d6lares en 1976 a 16,084 -

millones en 198122/. 

A partir de 1982 la balanza comercial del país ha -

mostrado saldos positivos, siendo los más elevados duran

te 1983-1984. 

lnflaci6n.- La inflación se explica por presiones 

de la demanda derivadas del gasto público y del control -

~/ 

29/ 

En virtud de una política cambiaria destinada a deses 
timular las importaciones, por el control de cambios
cstablecido a partir de la nacionalizaci6n de la ban
ca en 1982, por una balanza comercial favorable as1 -
como por la res true turación de la deuda mexic3na, la 
ligera baja en la tasa de inter~s internacional y por 
la rcactivaci6n de las cconom{ns intcrnacionalc~. 
Tomado de Guil16p Artt1ro, ap. cit., p. 96. 
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de precios ocasionado por los desequilibrios en el merca

do de productos. En 1982 la tasa de crecimiento de los -

precios fue del orden <le lOOi. 

Dcvaluaci6n del Peso Mexicano.- Desde agosto de --

1976, se viene argumentando que con las medidas devaluat~ 

rias se solucionar1an los problemas <le la planta product~ 

va del país, y lo que ha ocasionado es incrementar más la 

inflaci6n. 

De 1970 a 1979 la devaluaci6n del peso fue <le -

82.5\, o sea que la cotizaci6n a inicios de los 70's se -

encontraba a $12.50 pesos por <l6lar y para 1979 a $22,81. 

En lo que ha transcurrido de la presente d~cada la divisa 

norteamericana ha tenido un incremento de $541 promedio -

anual, en el mercado libre, lo que implica en términos -

porcentuales una depreciaci6n del 110.2% promedio anual -

en el lapso 1980-1988. 

A partir de 1982, el gobierno mexicano implementa -

la política de d6lar controlado con el objeto de propor-

~ionar una ~aridad que estuviera al libre juego de las -

fuerzas del mercado y mediante la cual se controlan las -

importáciones y se mantiene la competitividad de las cx-

portaciones (véase cuadro 8). 

l. 3. LIMITACIONES A LAS EXPORTACIONES EN EL 

MARCO INTERNACIONAL. 

Dentro del contexto internacional, la desfavorable_ 

situaci6n econ6mica <le los Últimos años ha acentuado el -

neoproteccionismo impuesto por el mundo industrializado, 

el que al limitar el acceso a los mercados o restringir -

la competencia bct6a desfavorablemente sobre el comercio 
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internacional, particulurmentc en el <le los países en de

sarrollo. 

De esta manera, lo polític¡1 comercial <le los paises 

desarrollados basada en barreras al comercio y que se ar! 

gina en busc a normas jurídicas, prácticas administrati-

vas, medidas Je los gobiernos, etc., ha reforzado las te_!! 

dencias al <lctcrio1·0 comercial del Tercer Mundo. 

Efcctiva1ncntc, :.f6xico r10 se escapa a esta situaci6n, 
toda vez que actualmente algunas de su~ exportaciones no_ 

petroleras enfrentan el prol>lcma <le encontrar hloqucada -

la entrada a los mercados, sobre todo hacia E.U. que es 

su mercado más importante, o ver reducida su ya de por sí 

escasa competitividad. 

Las causas del ncoproteccionismo yacen en la recc-

si6n econ6mica iniciada en 1973, por la cual los países -

industrializados l1an observado disminuciones en la tasa -

de crecimiento de su Producto Interno Bruto, así como au

mentos considerables en su ritmo de inflaci6n y el dete-

rioro de sus balanzas comerciales, a lo que J1ay que sumar 

el problema del desemple~/. 

l.Q./ En los países industrializados la tasa de crec1m1en
to del producto interno bruto que fue <le S.7i acumu
lativo anual en el decenio 1964-1973, baj6 a 2.3% en 
el quinquenio 1974-1978, en tanto que para 1979-1980 
no fue muy superior, y la inflaci6n se duplic6 al -
elevarse de 4.7% anual al período 1964-1973 a 9.4% 
en el lapso de 1974-1978. V6ase Qucrol Ca6rera Vi
cente, "Exportaciones de México a E .. U.: Desde la Sal 
vaguardia a los Impuestos Compensatorios", varios :: 
autores en El Comercio Exterio1· de M6xico. vol. 111, 
Siglo XXI en co-cdicion con INCE y ADACI, la. Edi
ción, N&xico 1982, p. 393. 
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Vale decir que estas modalidades de rcstricci6n van 

dirigidas a disminuir la competitividad de los productos, 

adquirida por diferentes vías, lo que alcanza una dimcn-

si6n especial cuando se refiere a países de mayor <lesarr~ 

llo entre los en desarrollo. 

Una característica m&s del ncoprotcccionis1no es que 

opera sobre los países en desarrollo que han aumcntndo su 

participación en el comercio mundial en base a los produE_ 

tos de gran densidad de mano <le abril que les significan -

ventajas comparativas, como son los textiles, prendas de_ 

vestir, c¡llzado, productos de la industria mccfinica, cte. 

Como se 1ncncion6 anteriormente, el dinamismo en las 

1ne<li<las proteccionistas se ha remarcado bajo la actual -

crisis capitalista, pues ella genera barreras al comercio 

al ~1ctivarsc las presiones sobre los gobiernos de los pa! 

ses desarrollados a raíz de que los mercados se contraen, 

las ventas no crecen, la rentabilidad se reduce, el dese~ 

plco apremia. De tal manera que ciertos sectores que suc

lcil estar en pugna se alían en contra de las importacio-

nes; empresarios y obreros hacen frente común para pedir_ 

medidas en contra de los productos competitivos del exte

rior. Esto Último se presenta en E.U. con suma frecuencia. 

pado que esta crisis de la economía internacional -

afecta directamente a los países no UesarrollaJ.os y part.:!:, 

cularmente a México, vale la pena detenernos a mencionar 

a grandes rasgos cuáles son sus principales aspectos~~/: 

V6asc Schmldt Helmut. Conferencia sobre Tendencias de 
la Economía Mundial, editado por la Fundaci6n 
Friedrich Ebert .. Trad. Caballero Francisco, Madrid, 
1984. 
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- Alteraci6n de las relaciones de intercambio, en -

donde el petr6leo ha jugado un papel significati

vo. 

- Desorganizaci6n de la estructura de las balanzas 

de pagos, a escala mundial, lo cual se debe al <l! 
sajuste de las relaciones reales de intercambio. 

Agravaci6n de las <lifi~ultadcs del sistema banca

rio comercial, a partir de la baja del precio del 

petr61co iniciada en 1980. 

- Inexistencia de mercados nacionales de dinero y -

capitales, lo que hay es una <lesvinculaci6n de -

las operaciones crediticias con respecto al come! 

cio. 

- Desajuste del sistema de relaciones de los tipos_ 

de cambio, ocasionado por el deterioro de los t6E 

minos de intercambio y por el desequilibrio de la 

balanza de pagos. 

- Endeudamiento exterior del Tercer Mundo. 

- Desajustes sociales y de política interior en los 

países en vías de desarrollo. 

- Comercio mundial distorsionado por subvenciones y 

proteccionismos. 

- Insuficiente inversi6n en la industria, que es la 

principal causa de desempleo. 

- Gran déHcit presupuesta! de Estados Unidos fina~ 

ciado por el resto del mundo a altas tasas de in

terés. 

Respecto a la oleada proteccionista en materia co-

mercial que se gesta en E.U., reduce las posibilidades p~ 

ra que México amplíe !>US exportaciones hacia este merca-

do, con lo cual efectuamos más de las dos terceras partes 

de nuestro comercio exterior. 
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Estas restriccio11es comerciales <le nuestro país ve

cino, responden al igual que su Nueva Política de Comcr-

cio Internacional 33 / a los grun<lcs problemas por los que_ 

ha atravesado su sector externo en los Óltimos aftas, cn-

tre los que destaca la aparici6n de un déficit comercial_ 

sin precedentes. En 1987 el <l6f icit de la balanza comer

cial fue tlc 180 mil millones de dÓlarcs 34 /. 

Asimismo, otro elemento bfisico que ha originado lhs 

pr6cticas proteccionistas estadounidenses se localiza en 

la sensibilidad de la pro<lucci6n americana en áreas de s~ 

ma impo1·tancia para el comercio de los países conocidos -

como nuevos países industriali:ados (NIC'S)~/~ Esto qui~ 
re decir que p;:irtc <le la producci6n americana no resiste_ 

la competitividad que tienen los articules manufacturados 

por los países en desarrollo (México, Singapur, entre - -

otros) provenientes de los sectores textil, calzado, piel, 

relojes y otros y que son producidos con mano de obra ba

rata intensiva, que les da una amplia ventaja comparativa. 

~/ 

l±I 

Dicha política se origin6 en la segunda mitad de los -
años 70 1 s, y su importancia radica en pugnar por la in 
tcrnacionali~aci6n de la economía, nsí como por la - ~ 
adopci6n de prácticas liberales, equitativas y no dis
criminatorias. De aquí que durante los Últimos años la 
política de E.U. hacia México en el aspecto de comer-
cio exterior se haya dirigido a insistir sobre la libe 
ralizaci6n y la pertenencia al GATT. Véase Pclliccr -
Olga: 11 Consideraciones acerca de la política comercial 
de Estados Unidos hacia México". ComcrCio Exterior, --
vol. 30, núm. 10, México, octubre 1980, p. 1115. 
Calzado Fernando. M6xico. El Tercer Mundo y el Comer-
cío Internacional, Facultad de Economía, enero 1987, 
p. 18. In6dito. 

~/ Se denominan N!C'S a los países adelantados en desa
rrollo (PADS) entre los que están: Taiwan, Hong Kong, 
Brasil, México, Corca del Sur y Singapur. 
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Recientemente las nuevas prácticas proteccionistas_ 

de E.U. hay que ubicarlas dentro de los lineamientos de -

su Ley de Acuerdos Comerciales de 1979. 

Dicha lcgislaci6n fue elaborada en base a los rcsu! 

tados de las negociaciones en el seno del GATT conocidas_ 

como Ronda Tokio, entre las que destacan los acuerdos en_ 

materia de restricciones no arancelarias, c6digos en mat~ 

ria de subsidios y derechos compensatorios, etc. 

Las partes de esta Ley que de manera directa e inm.!: 

diata afectan la pol{tica comercial hacia MSxico son: el 

título sobre derechos compensatorios y medidas antidum- -

ping. 

La importancia del Sistema de Impuestos Compensat~ 

ríos radica en la pcnalizaci6n del subsidio, que en part! 

cular para los países en desarrollo, es un instrumento de 

avance econ6mico destinado a elevar la competitividad de_ 

sus productos. En otras palabras, los impuestos compensa

torios persiguen castigar las importaciones que causen d~ 

ño material a las industrias de Estados Unidos, porque -

son subsidiadas en su producci6n. Cabe destacar que el i~ 

puesto compensatorio consiste en un derecho adicional a -

los derechos aduaneros ordinarios, equivalente al monto -

neto de la subv-cnci6n o franquicia otorgada al producto. 

Entre los procedimientos establecidos para imponer estos 

derechos est~n las investigaciones para determinar la - -

pr~ctica del subsidio, las decisiones preli-minares así c~ 
mo la suspensi6n de la investigaci6n. 

En el caso de importaciones en condiciones de dum-

ping, los derechos antidumping pueden ser aplicados a los 

bienes respectivos cuando se vendan en el mercado de Est~ 
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dos Unidos a menor precio que en el <lcl país de origen y_ 

esto perjudique o amenace perjudicar a una industria cst~ 

dounidcnsc que produzca los mis1nos artículos. Tnmbi6n -

cuando la instalaci6n de una industria en el país sea ma

tcrialmon tc retardada en virtud de que se importa una mor 

cancÍ3 en condiciones de <lumping. 

A su vez la Ley prcv6 los proce<li1nicntos para com-

probar el <laílo causado J la cco11omia csta<louni<lcnsu por -

dichas importaciones. Sin embargo, la comprobaci6n s6lo -

se efectuará en el caso de países que sean signatarios 

del acuerdo sobre subvencio11es y derccl1os co1npensatorios_ 

ncgocL1<lo en la ºRonda de Tokio". De tal suerte que para 

presionar a la mayoría de países a que se incorporen a t!: 
les c6Jigos, se prev~ que los que no los suscriban recib! 

rán un trato discriminatorio, ya que s?lo bastará compro

bar la existencia del subsidio o la condici6n del dumping, 

según sea el caso, para imponer impuestos compensatorios_ 

o antiJumping. 

Esta escalada proteccionista por parte de E.U. ten

di6 a intensificarse desde 1984 con la puesta en vigor de 

su Ley de Comercio y Aranceles, en sustituci6n de la men

cionada Ley de Acuerdos Comerciales de 1979. 

La Ley de 1984, en esencia fue una escalada más en_ 

el proteccionismo a la industria norteamericana. Surgi6 -

supuestamente en contra de prácticas desleales de comer-

cio, frente a lo cual E.U. ha hecho lo que justamente no_ 

quiere que hagan sus socios comerciales, es decir establ~ 

cer todo tipo de legislaciones que impidan el acceso al -

mercado estadounidense. 

Una de las características fundamentales del citado 
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ordenamiento fue la utilizaci6n del concepto de ºrepresa

lia" como instrumento ele negociaci6n. Se reform6 el Sist~ 

ma Generalizado de Preferencias (SGP), a fin de obtener -

trato preferencial o, en Última instancia, recíproco para 

las exportaciones estadounidenses y privilegios especia-

les para sus inversiones en el exterior. 

El instrumento legal que se utiliz6 con mayor fuer

za fué la cláusula de la "Necesidad de competencia 11
, por_ 

la cual pueden salir del beneficio del SGP productos que, 

cuantitativamente, compitan deslealmente con la produc- -

ci6n doméstica. 

La novedad de esta Ley consisti6 en aplicarla como_ 

mecanismo para presionar a los socios comerciales para -

que liberacen su comercio con Estados Unidos, es decir, -

que modificasen substancialmente la protecci6n a su indu~ 

tria nacional y abriesen fronteras a las mercancías nor-

teamericanas. De tal manera que al no acceder a tal pet! 

ci~n, se procedería n. utilizar como represalia la cláusu

la de la necesidad de competencia SGP y por tanto muchos_ 

productos no podr1an ingresar al mercado de ese país. 

Como se mencion6 antcriorníente, dicha legislaci6n -

signific6 que para tener derecho al SGP había que actuar 

en reciprocidad con Estados Unidos. Con esto la 6nica su

puesta ventaja del SGP, que era la no reciprocidad en fu~ 

ci6n de que los beneficiarios eran de menor desarrollo, -

se diluy6 hasta convertirse en una arma para regatear co~ 

cesiones desfavorables para los países en desarrollo. 

En el capítulo VI de dicho ordenamiento tambi6n - -

existi6 una nueva interpretaci6n de lo.s subsidios consis

tente en determinar como tales a los componentes del pro-
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dueto y no al pro<lucto mismo. De tal suerte que pueden -

ser motivo de aplicaci6n de impuestos compensatorios las_ 

materias primas, la mano <le obra y, especialmente, los -

energ6ticos. 

Por otra parte, la ley cstablcci6 la facultad del_ 
Ejecutivo para concertar acuerdos de rcstricci6n volunta

ria. 



CAPITULO 

ESTRATEGIA DE INDUSTRIALIZACION Y COMERCIO EXTERIOR 

2. l. ESTRATEGIA DE INDUSTRIAL! ZACION Y COMERCIO EXTERIOR 

FORMULADA POR EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

1283-1988. 

Según lo establecido por el Plan Nacional de Desarr~ 

llo 1983-1988 la capacidad que adquiera el desarrollo in

dustrial para cubrir las necesidades de la poblaci6nr para 

integrar la planta productiva y vincularse eficientemente 

con el exterior es fundamental para llevar adelante los -

cambios estructurales necesarios en la esfera industrial_ 

y de comercio exterior, tendentes entre otras cosas al -

logro de un desarrollo tecnol6gico aut6nomo. 

Por su parte la estrategia econ6mica y social del -

Planl/ le designa al sector industrial los siguientes ob

jetivos: 

- Satisfacer las necesidades básicas de la pobla- -

ci6n (producci6n de bienes de consumo popular y -
generaci6n de empleos). 

- Constituirse en el motor de un crecimiento ccon6-

mico autosostenido, con capacidad para generar e~ 

pleos, divisas, recursos internos suficientes y -

estabilidad en cada uno de ellos. 

Si bien dicha estrategia está compuesta por dos lÍ- -
neas, la de reordenaci6n ccon6mica y la de cambio es
tructural del desarrollo econ6mico, a lo largo de 
nuestro trabajo nos referiremos ún'icamente a esta Úl
tima, la c4al será expuesta más adelante. 
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- Participar en la descentralización territorial de 

la actividad productiva y el bienestar social. 

- Propiciar la consolidaci6n de un emprcsariado naci~ 

nal s6li<lo. 

Sobre la base de reorientar y modernizar el aparato 

productivo, se pretende que la estrategia discftada para -

tales prop6sitos impulse el desarrollo de un amplio mer~!! 

do interno capaz de lograr un "sector industrial integra

do hacia adentro y competitivo hacia afueraº. 

Respecto a las orientaciones estratégicas estas co~ 

\>renden: 

El desarrollo de la Oferta de Productos Básicos. 
Fortalecer selectivamente el sector productor de_ 

bienes de capital. 
Vincular la oferta industrial con el exterior, im 
pulsando las ramas generadoras de divisas. 

- Crear una base tecnol6gica propia. 
- Apóyar el establecimiento de una industria paraes 

tatal eficiente y competitiva. 

En cuanto a las ramas objeto de prioridades, esta_ 

estrategia considera a aquellas que: 

- Tengan una amplia y creciente demanda final. 

- lnco1·poron de manera eficiente los recursos naci.2_ 

nales abundantes. 
- GcneTen demanda de bienes de capital susceptibles 

de producirse en el país y las que: 
- Completen cadenas productivas de bienes priorita

rios. 

En la instrume~taci6n de esta nueva estrategia de -
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desarrollo industrial y comercio exterior, el PND señala 
que se _brindará una especial atenci6n a la congruencia C!!_ 

tre las políticas de regulaci6n macroecon6mica y de forne~ 

to industrial. 

Asimismo este Plan índica que los planteamientos e.:!. 
tratégicos mencionados antcriOrmente ser&n ampliados y d~ 
sarrollados en el Programa de Mediano Plazo para el Desa

rrollo Industrial y de Comercio Exterior (posteriormente_ 

denominado Programa Nacional de Fomento Industrial y Co-

mercio Exterior, PRONAFICE). 

Z.1.1. Políticas de Desarrollo Industrial y 

Comercio Exterior~ 

Dentro de las diversas políticas de desarrollo in-

dustrial y co:mercia exterior, planteadas en el Plan Nacio 
nal de Desarrollo> implementadas para impulsar la cstrat~ 
gia de cambio estructural, destacan: 

Política de Protecci6n y Comercio Exterior. 

Mediante la protecci6n efectiva se pretendi6 condi

cionar la nsignaci6n entre ramas y asegurar la congruen-
cia cnt.re la estrategia industrial y la de Comercio Exte·· 

rior. Asimismo, partiendo de un tipo de cambio realista,
se acord6 establecer una protecci6n efectiva diferencia-

da, entre sectores y ramas, utilizando para ello arance-

les en los bienes de consumo y controles para bienes in-

tcrrnedios y de capital seleccionados. Finalmente el sist~ 
ma de protecci6n al apoyar una mayor integraci6n indus- -

trial, se pens6 que coadyuvaría a alentar la producci6n -

exportable. 
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Controlesl/. 

El permiso previo fue considerado corno un instrumc~ 

to proteccionista eficiente en el proceso sustitutivo de_ 

importaciones. 

De acuerdo a esta política, a corto plazo se climi

n6 el permiso previo para productos de consumo básico y -

los bienes intermedios y tle capital necesarios en la fa-

bricación de bienes de consumo popular, los insumos agio

pccuarios y los productos e insumos farmac&uticos. A me-

diana plazo se mantendría permiso previo para los bienes_ 

intermedios y de capital en !unci6n de las necesidades de 

integraci6n de la planta productiva. 

Respecto a las exportaciones se pcrmiti6 que sean -

importados temporalmente los insumos requeridos para la -

fabricación de productos destinados a la exportaci6n y se 

eximi6 del requisito de permiso previo a todas las expor

taciones, exceptuando las de productos que pueden afectar 

el adecuado abastecimiento interno, pudieran propiciar -

una disminuci6n de sus precios externos y/o los que están 

sujetos a convenios de productores. 

Aranceles. 

Se cstablcci6 que el arancel sería el principal el~ 

mento para controlar las importaciones en el mediano y -

largo plazo. 

Se consider6 que si bien al principio, la estructu

ra arancelaria, sería menos discriminatoria más adelante_ 

11 Esta política se .modific6 al acelerarse la sustituci6n 
del permiso previo por el arancel. 
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se adecuaria en forma gradual y selectiva, para lo cual -

serían tomados en cuenta los precios internacionales, los 

permisos de importaci6n y las recomendaciones sobre los -

niveles de precios sujetos a control. 

Hacia el fomento de las exportaciones se plante6 -

que en el corto plazo, sería r~ducido o eliminado el ara~ 
cel y a mediano y largo plazo, se establecerían aranceles 

en base a las condiciones cambiarías, lográndose as~ pro

mover la competitividad del sector exportador. 

Pol~tica de Negociaciones Comerciales lnternaci~ 
nales. 

De alguna manera las negociaciones de Comercio Ext~ 

rior resultan en el establecimiento de barreras arancela

rias y no arancelarias con países individuales, asociaci~ 

nes de países y organizaciones internacionales de negoci~ 

ci6n~/. 

Con los países de la regi6n se tuvo el prop6sito de 

que las negociaciones constituyan un medio para compleme!!_ 

tar su sistema industrial. 

Franjas Fronterizas y Zonas Libres. 

A esta política se le asignaron los siguientes obj~ 

ti vos: 

Aprovechar el potencial exp.ortador de Franjas y Zo

nas Libres e incorporarlas al mercado nacional, mediante_ 

Lo que actualmente resulta sumamente importante frente 
a la panorámica presentada por el-mercado internacio-
nal (ncoproteccionismo), la escasez de divisas del - -
país y su necesidad de contar con mecanismos operativos 
y legales para incrementar su nivel de exportaciones. 
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la concurrencia de productos nacionales que abastezcan -

la regi6n y utilizando las posibilidades de cxportaci6n -

de productos no prioritarios en el abasto popular. 

La integraci6n nacional de la industria rnaquiladora 

de cxportaci611 a partir del fomento y fortalecimiento de_ 

empresas nacionales de partes y componen tes, previéndose_ 

la posibilidad de aplicar controles y gravAmcnes a la im

portaci6n temporal de bienes producidos en el país y dc~

j&ndosc importar materias primas sujetas a programas de -

intcgraci6n 11acional. 

Política de Fomento a la Industria. 

Financiamiento y Estímulos Fiscales. 

Con el financiamiento n la industria se busc6: 

- Otorgar recursos financieros a las industrias con 

problemas de liquidez y de capitalizaci6n en de-

fensa de la planta productiva. 

- Coadyuvar al cambio estructural, orientando sele~ 

tivamente el cr~dito y asignando recursos hacia -

ramas y proyectos prioritarios y empresas quQ as~ 

guren la rentabilidad del proyecto. 

- Reducir los niveles de concentraci6n de la inver

si6n y mejorar la participaci6n°dc las empresas -

mediana y pequeña. 

- Fomentar las exportaciones incorporando criterios 

semejantes a los bancos extranjeros. 

Y con los estímulos fiscales: ser complementarios a 

otros instrumentos de fomento y protccci6n. En el mediano 

plazo se racionalizarán 7 a la vez que serán canalizados -

de manera selectiva. 
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Esta política contempl6 canalizar los beneficios p~ 
ra las empresas pequeñas y medianas de manera cooperativa 
y organizativa, utilizando para ello las bolsas de subco~ 

trataci6n, uniones de cr~dito, centros de adquisici6n de_ 

materias primas en común y desurrollo de programas de ca
pacitaci6n gerencial. 

La política da prioridad a las empresas medianas y_ 

pequeñas de la rama metalmccánica, la de productos bási-
cos y de exportaci6n. También consider6 que en aras de la 
sustituci6n de importaciones la demanda del sector públi
co seguirá canalizándose a sistemas de subcontrataci6n y_ 

fomento de proveedores. 

Asimismo las empresas que se organicen para hacer -
frente a la demanda del exterior tendrán derecho a asis-
tencia técnica, crédito preferencial y al resto de apoyos 
proporcionados dentro de los programas integrales de con
ccrtaci6n. 

Política de Regulaci6n. 
Mediante la política de regulaci6n industrial se e~ 

per6 desalentar las estructuras de mercado desfavorables 
a la eficiencia y expansi6n de la industria asi como pro
porcionar protecci6n a los consumidores .. 

Inversi6n Extranjera .. 
La política de regulaci6n de la lnversi6n Extranje

ra persigui6: 
- Asegurar que el capital extranjero no ~dquiriese 

empresas eficientes ya establecidas o dominase r~ 
mas pri.oritarias de la industria .. 
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Establecer f6rmulas capaces <le orientar la contri 

buci6n de la inversi6n extranjera a la balanza de 

pagos y elevar el desarrollo tccnol6gico nacio- -

nal. 

- Adoptar una estrategia activa y de fomento selec

tivo en las ramas sustitutivas de importaciones y 

generadoras de pro<lucci6n para la cxportaci6n, -

con tecnología avanzada. 

Normas Industriales. 

Mediante un sistema de normas técnicas se espcr6 p~ 

der establecer niveles mínimos de calidad para los produs:_ 

tos nacionales, estandarizar la producci6n nacional, rcg_!!. 

Jur la transfcrc11cia de tecnología, proteger a la indus-

tria del país de la competencia desleal y fomentar las e~ 

portacioncs. 

2.1.Z. Plan Nacional de Desarrollo 1989-1984 y 

Estrategia de Modernización. 

SegGn lo sefialado por el Plan Nacional de Dcsarro-

llo 1989-1994 sus objetivos fundamentales son: La defensa 

de la sobera11ía y preservar los intereses de M~xico en el 

mundo; la ampliaci6n de la vida democrática; recuperar el 

crecimiento ccon6mlcu co11 estabilidad de precios, y mejo~ 

rar productivamente el nivel de vida de los mexicanos. 

Para el logro de estos prop6sitos la estrategia es

tablecida por el Plan es la modcrnizaci6n nacional. 

En cuanto a la estrategia econ6mica del Plan, se -

sustenta en la recuperación del crecimiento sobre la base 

de una estabilidad de precios, por lo que "en lo inmcdia-
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to, lo fundamental es asegurar el abatimiento de la infl~ 

ci6n y propiciar el crecimiento en la medida en que se -

consoliden las condiciones para que el mismo no presione 

al alza de los precios 11.1/. 

Dicha estrategia se dirige hacia el crecimiento ec~ 

n6mico como condicí6n indispen'Sable para el mejoramiento_ 

de las condiciones de vida de la poblaci6n. a la creaci6n 

de empleos así como a una equitativa distribuci6n del in

greso. 

Esta estrategia econ6mica general tiene como metas: 

Alcanzar hacia fines del período 1989-1994 una tasa de -

crecimiento cercana al seis por ciento anual .Y reducir la 

inflación a niveles compatibles con la estabilidad carnbi~ 

ria en un marco de equilibrio de la balanza de pagos, pa

ra que las fluctuaciones en el mercado de divisas no pro

picien un resurgimiento inflacionario. Ello implica redu

cir gradualmente la inflaci6n interna hasta alcanzar un -

nivel similar al de la inflaci6n internacional. 

Por otra parte, en el PND se consideran tres líneas 

generales de estrategia para impulsar el crecimiento eco

n6mico; estas son: La estabilizaci6n continua de la econ~ 

mía; la ampliaci6n de la disponibilidad de recursos para_ 

la inversi6n productiva y la modernizaci6n econ6mica, las 

cuales se llevarán a cabo de forma continua y permanente. 

La estabilizaci6n continua de la economía se refie

re a la constante lucha por mantener y fortalecer funda-

mentalmente la estabilidad de precios. La importancia de 

11 Poder Ejecu~ivo Federal. Plan Nacional de Desarrollo, 
1989-1994, México, 1989, p. 54. 
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tal estabilidad de precios radica en ser una de las contll 
cienes indispensables para el desarrollo ccon6mico y por_ 

sentar las bases para la conducci6n ordenada de las acci~ 

nes de los diversos sectores e individuos, dirigidas ha-

cia la consccuci6n de objetivos generales. Contrariamen

te sin la estabilidad econ6mica no sería posible fortale

cer el ahorro y la invcrsi6n ni habria un ambiente propi

cio para la eficiencia productiva. 

Ln estrategia de cstabilizaci6n se apoyará en va- -

rías políticas: de ingresos .públicos, gasto público, man~ 

taria, financiera y crediticia y la cambiaría. 

Respecto a la política cambiaría el Plan ha establ~ 

ciclo que si bien "es fundamental que el tipo de cambio -

contribuya al fortalecimiento de las exportaciones, a la 

sustituci6n eficiente de importaciones y a una evoluci6n 

satisfactoria <le la Balanza de Pagos"·~/, éste no debe - ~ 
crear inflación, como tampoco ser una carga ~ara el cons~ 

midor a fin de mantener artificialmente la rentabilidad -

de empresas ineficientes ni impulsar actividades donde no 

tengamos ventajas comparativas en el exterior. Se preten

de que el tipo de cambio sea estable en términos no de su 

total fijaci6n sino de la <lc.saparici6n do ajustes cambia

rías bruscos, lo cual ser6 producto <le la estabilidad de_ 

precios; de finanzas públicas equilibradas y del manejo -

adecuado de las políticas monetaria y fiscal. 

La estrategia de disponibilidad de recursos para la 

inversi6n productiva pretende una amplíaci6n continua de_ 

ellos a fin de asegurar el crecimiento ccon6mico, pues -

sin el aumento de la inversi6n productiva no es posible -

que la economía. dinamice su ritmo de crecimiento, ni que 

'if Ibid., p. 63. 
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la oferta de bienes y servicios crezca a un ritmo adecua

do al de la evoluci6n de la demanda. Sobre este Último a~ 

pecto el PND estima que para alcanzar la tasa de crecí- -

miento propuesta (6% anual), el coeficiente de inversi6n_ 

a producto deberá aumentar gradualmente en alrededor de -

seis puntos porcentuales. 

Los aspectos que manejará dicha estrategia están d~ 

dos por: el fortalecimiento del ahorro público, la moder

nizaci6n financiera y la reducci6n de transferencias de -

recursos al exterior. 

En mi opini6n esta estrategia es sumamente importa~ 

te frente a las restricciones financieras por las que - -

atraviesa el país y por el significado que ella tiene pa

ra financiar el aumento de la inversi6n que requiere el -

crecimiento. 

La estrategia de modernizaci6n econ6mica es concebi 

da por el PND 1989-1994 como un instrumento para avanzar 

en la consecución de los objetivos de desarrollo y creci

miento econ6mico. 

La modcrnizaci6n econ6mica consiste en un proceso -

tendente a ajustar nuestras estructuras econ6micas a las_ 

condiciones actuales del país y a las transformaciones -

presentadas por la economía mundial. 

Dicha estrategia de moderni·zaci6n busca la eficien

cia económica; contar con un aparato productivo más comp~ 

titivo, y con un sector público eficiente que atienda las 

necesidades de infraestructura económica y social; un uso 

adecuado y eficiente de tecnología propias y externas de_ 

acuerdo con su rentabilidad y conveniencia. En esencia 

pretende que se.amos más productivos y competitivos. 
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De las lineas de política para la modernizaci6n ce~ 

n6mica, formuladas en el Plan de Desarrollo sobresalen 

las correspondientes al comercio exterior y la invcrsi6n_ 

extranjera directa. 

Política de Comercio Exterior.-

El PND 1989-1994 scfiala que la apertura comercial -

es irrt!Versible y que junto con la proyccci6n de la econ~ 

mía hacia el sector exportador coadyuvarán a una cxpan- -

si6n de nuestra economía, capaz de generar empleos; una -

eficiente adquisici6n, difusi6n y desarrollo de tecnolo-

gías modernas, y una gcneraci6n permanente de divisas. 

En cuanto a la política de industria y comercio ex

terior, se dirigirá -según el Plan- a promover la modcrn..!. 
zaci6n del aparato productivo parn elevar su eficiencia y 

competitividad. 

Esta política tendrá como objetivos: a) El fomento_ 

a las exportaciones no petroleras, b) alcanzar mayor uni

formidad en Ja protecci6n efectiva a las distintas indus

trias, e) continuar con la climinaci6n de las distorsio-

nes resultantes de las restricciones no arancelarias al -

comercio, d) garantizar el acceso de nuestras exportacio

nes a los mercados mundiales, e) buscar que la inversi6n_ 

extranjera apoye la transferencia de tecnologia y el acc~ 

so a los recursos externos para la consecuci6n de los ob

jetivos. 

Sobre sus lineas de acci6n la política de comercio_ 

exterior contempla que se establecerán en base a los pro

p6si tos citados a continuaci6n: 
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1.- Estimular la inversi6n tanto privada nacional -

como extranjera a través de una política ecan6-

mica segura y clara, y con un marco tributario 

competitivo a nivel internacional. 

2.- Propiciar la mo<lernizaci6n tecnol6gica de nues

tra industria mediante la protecci6n de la pro

piedad intelectual, la invcrsi6n extranjera y -

de una uni6n eficaz de la oferta de tecnología_ 

nacional con las demandas de los diversos scct~ 
res productivos. 

3.- Utilizar las ventajas geogr~ficas del país a 

fin de promover la integraci6n eficiente de la_ 

industria exportadora, y sobre todo la maquila

dora. 

4.- Promover las exportnciones por medio de: la per 

sistencia y claridad de las políticas; aplican

do mejor, automática y generalmente, los instr~ 
mentas de promoci6n existentes (permitidos por_ 

el GATT)¡ creando mecanismos para la devoluci6n 

automática del IVA a los exportadores; la des-

centralizaci6n y reducci6n de trámites; y favo

reciendo y promoviendo a las empresas comercia

lizadoras. 

5.- Acordar la promoci6n y aliento a la exportaci6n 

a. t:ravés de reuniones constantes de los export.!,! 

dores co~ las autoridades. 

6.- Adelantar en el proceso de eliminaci6n del re-

quisi to de permiso prev.io de importaci6n para -

sustituirlo por aranceles$ y dar continuidad a 

la disminuci6n de la dispersi6n arancelaria así 

como al mantenimiento de una estructura arance

laria congruente con la modernizaci6n econ6mi-

ca. 

7.- Forta~ecer la competitividad de la economía por 
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medio de la desrcguJaci611 en todos los secta- -

res, en especial los Je mayor impacto en lt1s e~ 

portaciones, como lo son el autotra11sporte, - -

puertos, fc1·rocarrilt!s, aviaci6n, telecomunica

ciones, seguros )' fian:as y agencias aduanalcs, 

en el entendido de que }¡1 libcralizaci6n comcr

ci;tl y la dcsreguluci6n ir1tcr11a son dos aspee-

tos l11scparublcs <le la mo<lcrnizaci6n. 
8.- Simplificaci6n administrativa de los tr5mitcs. -

de comercio exterior (incluyendo la agillzaci6n 

de los trámites en las aduanas existentes, y la 

apertura de centros aduaneros en el interior -

del país). 

9.- ~la11cjar la lcgislaci6n Je co1nercio exterior co

mo instrumento de defensa legítima frente a las 

prácticas desleales de comercio y evitar que é.:!_ 

ta sea utilizada injustificadamente. 

10.- Garantizar una canalizaci6n suficiente de créd! 

to para el sector exportador, de índole similar 

a la que reciben los exportadores de otros paí

ses con los que compiten nuestros productores -

en los mercados mundiales. 

11.- Negociar con los demás países la entrada a sus_ 

mercados <le los productos de cxportaci6n mcxic~ 

nos, en reconocimiento y reciprocidad de las me 

didas de apertura adoptadas por nuestro país. 

12.- Aprovechar las ventajas que ofrece el AcuccJu -

General de Aranceles y Comercio p~ra lo siguieg 

te: 

a) Llevar a cabo negociaciones multilaterales, 

b) Impulsar las modificaciones necesarias para_ 

hacer más eficiente la operación del GATT, 

c) Pugnar porque se ri.:!fuerce el sistema <le sol.!:!, 

ci6n de·difcre11cins; 
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d) Mejorar el aprovechamiento de los Sistemas -

Generalizados de Preferencias; 

e) Negociar bajo el principio de reciprocidad 

relativa por ser México un país en desarro-

llo, 

13.- Emplear las negociaciones bilaterales para mcj~ 

rar permancntcmen te 'el acceso a los mercados e~ 
ternos de las exportaciones mexicanas, a fin de 

contrarrestar lo dcsviaci6n del comercio inter

nacional que pueda derivarse de la integraci6n_ 

comercial de los bloques regionales. 

Política de Inversi6n Extranjera Directa.-

En el PND se considera que con la apertura comer- -

cial la inversi6n extranjera se torna favorable al país y 

es vista como complemento natural de la inversi6n nacio-

nal. 

Según el Plan, la inversi6n proveniente del extran

jero es benéfica por generar empleos, suministrar al país 

recursos frescos para el sano financiamiento de las empr~ 

sas, aportar tecnologías modernas al sector industrial, y 
estimular a las exportaciones. En este último aspecto -

reitera que ... "mediante la internaci6n del capital al -

país, la inversi6n extranjera, puede contribuir a que la_ 

economía mexicana participe con mayor eficacia y competi

tividad en los mercados mundiales."&./. 

La política de inversi6n extranjera pretende una -

mayor participaci6n de dicha inversi6n en las áreas perm_! 

tidas por la ley correspondiente, evit&ndose así vulnerar 

QI Ibid., p. 88. 
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la soberanía nacional y establece que este tipo de ínver

si6n entre en competencia con los demás productores naci~ 

nalcs y extranjeros, sin recibir subsidios explícitos o -

encubiertos. 

Con el prop6sito de fomentar la inversi6n extranje

ra, las orientaciones que tendr5 la política respectiva -

consisten en: 

- Hacer que los procedimientos de autorizacl6n de -

las nuevas inversiones permitidas por la Ley sean 

autom5ticos, exp6ditos y transparentes. 

- Simplificaci6n de trámites, definir requisitos -

con prccisi6n, y dar fluidez institucional a los 

procedimientos. 

Aprovechar al máximo la aportaci6n tccnol6gica y 

el acceso a los mercados de exportaci6n de la in

vcrs i6n extranjera. 

Crear los mecanismos a fin de que la nueva inver

si6n extranjera ho genere presiones adicionales -

sobre los mercados financieros nacionales. 

2.2. ESTRATEGIA DE CAMBIO ESTRUCTURAL PLANTEADA EN EL 
PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO INDUSTRIAL Y 
COMERCIO EXTERIOR (PRONAFICE) 1984-1988. 

Seg6n lo ha establecido el Programa Nacional de Fo
mento Industrial y Comercio Exterior (PRONAFICE), su obj~ 
tivo fundamental consiste en uimplantar" la Estrategia de 

Cambio Estructural en el ámbito de la Industria y el Co-

rnercio Exterior. 

La Estrategia de Desarrollo Industrial y Comercio -

Exterior bajo el patY6n de cambio cstructu1·al se deriva -
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del reconocimiento de que existen problemas estructurales 

en el p_roccso de industrializaci6n mexicano, que han imp~ 

dido su crecimiento autosostcnido así como su capacidad -

para penetrar eficientemente en el mercado internacional. 

Las dificultades estructurales se refieren a los -

obstáculos que se l1an prcscntaao en nuestra estructura -

productivall, 16ase insuficiente intcgraci6n del aparato_ 

industrial y su deficiente articulaci6n con los demás se~ 

tares productivos, que a su vez produjeron un descquili-

brio entre el desarrollo industrial y el comercio cxtc- -

rior. 

Estos problemas estructurales son fruto de la con-

cepci6n parcial de la estrategia industrial sustitutiva -

de importaciones aplicada en el país, de una política de 

protecci6n excesiva, permanente y desigual, la implement~ 

ci6n inadecuada de políticas macroecon6micas y sectaria-

les y de problemas estructurales inherentes al propio pr~ 

ceso de industrializaci6n. 

Por su parte, el desequilibrio entre el desarrollo_ 

industrial y el comercio exterior se evidencia a través -

del deterioro de la balanza comerc·ial manuf;icturcra, que_ 
durante 1977-1981 arroj6 un d6ficít acumulado de 46 mil -

millones de dólares, ya que mientras las importaciones -

ascendieron a 60 mil millones, las exportaciones lo hici~ 

ron en 14 mil millones. Este d6fi.cit super6 considerable-

11 Es decir, que en la estructura y oferta productivas, -
se observan "rezagos y desequilibrios en algunos sect~ 
res, subsectores y ramas que impide~ una articulaci6n 
eficiente del proceso industrial en su interior y obs
taculizan s~riamente su posibilidad de ser internacio
nalmente competitivos''. V6ase Poder Ejecutivo Federal, 
Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Ex-

. terior, 1984-1988, México, 1984, p. 79. 
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mente a las exportaciones de pctr6lco crudo del país, en_ 

el período. 

Así. las cosas, en el PRONAFICE, se señala que se r~ 

quiere de una estrategia de cambio estructural para la i~ 

dustria y el comercio exterior~/ con miras u lograr modi

ficaciones cualitativas en la estructura productiva del -

país; por lo cual 6sta se Jirigc }1acia el fomento dire~to 

de la oferta productiva y en cambios a nivel de su cstruE._ 

tura. De aquí que ]a in\'crsi6n y el progreso tecnol6gico_ 

sean co11sidera<los como elementos determinantes en el pro

ceso Je cambio estructural. 

En suma, "el aumento de la productividad y de la -

eficiencia del proceso de industrializaci6n cst6n en el -

centro mismo de la estrategia de cambio estructural'~/. 

Cn este marco, la promoci6n de un desarrollo indus

trial cualitativamente diferente, se espera sea con tasas 

históricas de entre el 7 y 8% que permitan un incremento_ 

del PIB de entre 5 y 6%. 

La estrategia de cambio estructural combina tanto 

el fortalecimiento dCl mercado interno como la integra- -

ci6n y eficiencia de la industria nacional, a fin de en-

frentar a una economía mundial en constante cambio. 

Con respecto a las orientaciones de la estrategia -

fund~rnental del cambio estructural para la industria y el 

Dado que las políticas de precios relativos y de campo 
sici6n y crecimiento de la demanda no son suficientes
para enfrentar las dificultades de la oferta producti7 
va. 
!bid., p. 81. 
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comercio exterior, estas consisten en: 

- La generaci6n de un nuevo patr6n de industrializ~ 

ci6n y especializaci6n del comercio exterior más_ 

articulado al interior y competitivo al exterior. 

La· cual es posible si las ramas industriales con_ 

mayor potencial cxport'ador doblan su ritmo de cr~ 

cimiento, si las actividades productoras de bie-

nes e insumos básicos la elevan significativamen

te y si las ramas que dependen aún del proceso -

sustitutivo de importaciones, crecen a tasas rnen~ 

res de las observadas llist6ricame11te. Ello permi

tiría crecer con equilibrio externo y de forma -

autosostenida (desarrollo autosostenido de la in

dustria). 

Un nuevo patr6n tecno16gico que permita incorpo-

rar a la planta industrial el potencial de nuevas 

tecnologías, para satisfacer masivamente caren- -

cías sociales. 

- Una racionalizaci6n de la organizaci6n industrial 

que haga uso óptimo de los recursos y capacidades 

de la planta instalada, a fin de aprovechar las -

economías de escala e incrementar el grado de in

tegración entre empresas de distintos tamaños. 

- .Una estrategia de localizaci6n industrial que im

pulse un desarrollo regional más armónico y equi-

1 ibrado y utilice más eficiente y racionalmente -

los recursos nacionales.· 

- Una estrategia de participaci6n de los sectores -

público, social y privado en la industria acorde 

con sus características y aptitudes bajo un esqu~ 

ma de complementariedad, confianza mutua y conju~ 

ci6n de acciones en aras de ~dncretar los objeti

vos comunes. 
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- Una dimensi6n social que se manifiesta en la gc

neraci6n contínua de empleos mejor remunerados -

y la creciente satisfacci6n <le las necesidades -

básicas de la pobluci6n, para lograr un~1 distri

buci6n más igualitaria del ingreso. 

2. 2.1. Estructura del Sector Industrial. 

En Ja nueva estrategia industrial <liseíla<la por el' -

Program:1 Nacional de Fomento Industrial y Comercio Extc-

rior (PRONAFICE) se considera que la industria nacional 

está constituída por los siguientes sectores de activi- -

dad: 

a) Sector Industrial End6geno (SIE).- Es el menos -

susceptible a los factores externos y comprende_ 

a las ramas que han tenido un mayor grado rela

tivo de integraci6n y que dinámicamente son más_ 

estables. El tipo de bienes producidos por este_ 

sector son los de consumo no duradero, algunos -

bienes duraderos y una parte de insumos de am- -

plia difusi6n. En el SIE se origina el 72% del_ 

total de la producci6n manufacturera y el 7Si -

del empleo. Asimismo participa con 32% del total 

de insumos importados. 

b) Sector Industrial Exportador (SIEX).- Incluye -

aquellas ramas provenientes del sector end6gcno_ 

que cuentan con un desempeño favorable en el meL 

cado internacional en virtud de su grado de calJ:. 

dad alcanzado así como por su tradici6n exporta

dora. Este sector p1·oporciona 38% del total de -

las exportaciones manufactureras, estando com- -

puestas principalmente por bienes de consumo no 
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duradero y marginalmente por insumos de amplia -

difusi6n. 

e) Sector Industrial Sustitutivo de Importaciones -

(SESI).- Contiene un grupo de ramas que por su -

insuficiente integraci6n han colaborado en menor 

grado al desarrollo a~tosostcnido de la indus- -

tria. No obstante algunas ramas del sector han -

observado cierta capacidad de exportaci6n. El -

SESI aporta 28% del valor de la producci6n manu

facturera y participa con 6Bi del total de insu

mos importados por la industria. 

2.2.2. Nueva Estrategia Industrial. 

En base a las particularidades presentadas por cada 

uno de los sectores industriales anteriormente descritos, 

la Nueva Estrategia Industrial consiste en que el crecí-

miento de la industria nacional se sostenga en los secto

res end6geno y exportador, toda vez que ellos no dependen 

de manera significativa de insumos y componentes importa

dos y sí producen una mayor cantidad de divisas. 

Asimismo la estrategia industrial estima necesario_ 

que a fin de integrar las cadenas productivas de ambos -

sectores se lleve a cabe una sustituci6n selectiva de im

portaciones en Íos insumos estrat~gicos y los bienes de -

capital. 

Es decir que "al fortalecer los sectores end6geno y 
exportador mediante la s.ustituci6n selectiva de improta-

ciones, se persigue un desarrollo integral del sector in

dustrial en estrecha vinculaci6n con ·el comercio exte-
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rior"l.Q./. 

2.3. ESTRATEGIA DEL SECTOR INDUSTRIAL EXPORTADOR 

(SIEX). 

De acuerdo a lo sefialado por el PRONAFICE, si bien 

es cierto que existe dcma11<la internacional para una serie 

de productos mexicanos en los que el país tiene vcntajns 

comparativas.!...!/, sin embargo existen problemas cstructur~ 
les de oferta como lo muestra la insuficiencia tccnol6gi

ca, tamafios de planta ineficientes que no aprovcch3n cco

non1ías de escala, personal no especializado en comercio -

exterior, deficiencia en el discfto, control de calidad, -

empaque y embalaje, transporte costoso e ineficiente y -

falta de parques industriales orientados a la exportaci6n. 

A lo que cabría sumar la insuficiente integraci6n de la -

planta productiva que ha significado un reducido dcsempe

fio de la industria en el comercio exterior. 

Ante esta situaci6n el diseño de la estrategia del 

SIEX es fundamental dentro del proceso de cambio cstructu 

ral a nivel industrial y de comercio exterior. 

10/ 
TI/ 

Dicha estrategia comprende los siguientes aspectos: 

- Serán prioritarias todas las actividades de expoE 

taci6n, especialmente las ramas comprenJidas en -

el sector exportador, que sean generadoras netas_ 

de divisas. 

- Se buscará elevar la rentabilidad de las ramas --

Ibid., p. 87. 
En donde un tipo de cambio favorable (precios relati
vos adecuados) debería ser suficiente para convertir 
a la industria en exportadora. 
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del SIEX bajo la mira de que atraigan mayores i~ 

. versiones y aceleren su dinamismo. 
- La consolidaci6n del sector exportador ser~ posi

ble en el corto plazo por las ventajas que brinda 
el tipo de cambio. 

- A través de un tipo <le. cambio realista perdurarán 
en el mediano y largo plazo tales ventajas. 

- A mediano plazo se procurará la recupcraci6n del_ 
mercado de los bienes que recientemente han pre-

sentado ventajas en sus costos, así como integrar 
otras actividades con potencial exportador¡ e in
ducir "a los diferentes agentes econ6rnicos a que_ 
participen en la formaci6n selectiva de una nueva 
industria exportadora que en el largo plazo sea -
la generadora fundamental de las divisas y perma
nezca en el liderazgo mundial en tecnología y mer 
cado".!-~/. -

- La nueva industria exportadora competitiva cante~ 

plará. la sustituci6n de importaciones de bienes -· 
de capital e insumos intermedios en ramas poten-
cialmente exportadoras. 

Por otro lado, en el marco de la Nueva Estrategia -
Industrial, el hecho de apoyar al SIEX y ampliarlo con -
otras ramas se traduciría en una mayor capacidad de las -
exportaciones para financiar a las improtaciones requeri
das y como complemento a la deman.da interna. 

Es pertinente mencionar que bajo el esquema de cam 
bio estructural si bien el crecimiento de los tres sect~ 
res industriales es m~s equilibrado, el sector industrial 
exportador sobresale por mostrar el 11).a~or dinamismo. Así 

lJ:./ PRONAFICE, op. cit., p. 88. 
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durante los años de 1985-1988 se espera un crecimiento -

del sector industrial exportador de entre 7.6 y 9%, del -

sector industrial en<l6geno entre 6.6 y 7.7% y el sustitu

tivo de importaciones entre i. 3 y S.6i!.~/. 

Tambi6n el patr6n <le cambio estructural conlleva a_ 

un crecimiento de las exportaciones superior al de las ifil 
por tac iones. Lo cual se explica por -de acuerdo a la nu~ 

va estrategia indu:;trial- el mayor dinamismo de las exPo.!. 
tacioncs provenientes de los sectores cnd6gono y exporta

dor, así como por el considerable descenso en la demanda_ 

de importaciones en todos los sectores, en virtud del - -

avance en el proceso sustitutivo de importaciones y en -

los grados de articulaci6n intcrscctorial. 

De esta manera, el conjunto de la industria manufa~ 

turera presenta un crecimiento de sus exportaciones, de -

entre 10-13% y ~ara sus importaciones del orden del B.3 

al lo.7%1:±/. 

2.3.1. Perspectivas de la Industria Manufacturera y 
su Comercio Exterior bajo la Estrategia de 

Cambio Estructural del PND 1983-BB. 

En v:irtud de la importancia que tiene para nuestro_ 

estudio el comportamiento esperado <l~l comercio exterior_ 

Jd/ En tanto que de no ser aplicada la estrategia de cam
bio estructural, las posibilidades de crecimientos -
econ6micos autosostenidos se verían limitadas y el -
crecimiento industrial sería desbalanceado intersecto 
rialmente, ya que para el período considerado el sec-=
tor in<lustrial end6gcno crecería entre S.B y 6.Bi, el 
sector industrial exportador entre 4.7 y 5.5% y el -
sector sustitutivo entre 9.8 y 11.5%. 

14/ En contraste, bajo el patr6n hist6rico de crecimiento, 
las importaciones crecerían a una tasa anualizada no
tablemente superior (15.9 al 18.7%). En tanto las ex
portaciones lo harían a solo 4.7%. 
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de productos manufacturados, es pertinente exponer su - -

perspectiva bajo la nueva estrategia de cambio estructu-

ral. 

Se suponía que el cambio estructural implicaría el_ 

reordcnamiento del proceso de crecimiento indust.rial. En 

el PRONAFICE se prcvcc una con'sidcrablc tlisminuci6n de ln 

participaci6n del sector externo en la industria manufac

turera, que de aproximadamente 50% en 1980 bajarla a un -

nivel entre 38.4 - 40.4~ en 1980. Es decir (XM + ~lm)/P!Bm. 

De esta manera junto con la sustituci6n selectiva -

de importaciones, el coeficiente de sustituci6n de impor

taciones disminuiría de 28% en 1980 a entreZ0-22% en - -

1988, o sea (Mm)/ (Mm + P!Bm). 

Asimismo a través del mayor Jinamismo exportador de 

la industria, el coeficiente de exportaciones a producto_ 

manufacturero se incrementaría de cerca de 10% en los - -

años 80's a 14~ en 1988, es decir (X~/PIBml· Con ello, -

los requerimientos de importaci6n que tendría el creci- -

miento industrial podr1an financiarse cada vez en mayor -

proporci6n con nuestros recursos de exportaci6n. Así las 

cosas, las exportaciones manufactureras pasarían de fina!!. 

ciar el 25% de las importaciones del sector en 1980 a en

tre el 52. 3-53.3% en 1988, o sea (XM/Mm) (véase cuadro -

9). 

2.3.2. Retrospectiva de las Exportaciones No 

Manufactureras. 

Según el PRONAFICE, bajo la estrategia de cambio e~ 

tructural para el período 1985-1988 ~e· esperaba que las -

exportaciones petroleras fueran de 16.7 mil millones de -
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cl6lares, cifra supc;rior a la estimada para las exportaci~ 

nes no petroleras. 

También se estim6 que a lo largo de estos años las_ 

exportaciones del sector petrolero crecerían a un ritmo -

sumamente inferior al de las exportaciones no petroleras_ 

al ser de 1.0% y 18.0% respectivamente y que su particip~ 

ci6n en el PIB sería de 7.6i. 



CAPITULO 

POLITICAS DE PROTECCION Y FOMENTO AL 

COMERCIO EXTERIOR 

3.1. PRINCIPALES POLITICAS PLAN1EADAS POR EL PROGRAMA 

NACIONAL DE FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIO EXTERIOR. 

El Programa Nacional de Fomento Industrial y Comer

cio Exterior, tiene su fundamento en el Plan Nacional de_ 
Desarrollo 1983-1988, donde se ha establecido que el obj~ 

tivo central del comercio exterior del país será equili-
brar, ampliar y diversificar las relaciones comerciales -

en base al fomento permanente a las exportaciones de pro
ductos no petroleros, la sustituci6n selectiva y eficien
te de importaciones de bienes intermedios y de capital, -

así como con la apertura de nuevos mercados. 

En este contexto, el PRONAFICE señala que para los 
años 1985-1988!/ el comercio exterior del país acusaría : 

el siguiente esquema: las exportaciones de mercancías de-. 
berian crecer a una tasa promedio anual entre 5.5 y 6.3\ 

y entre ellas las no petroleras entre 15 y 18%; se reduci_ 

ría el crecimiento de las importaciones manteniéndola a -

un nivel de entre 13.3 y 15.7%, por lo cual se promovería 

la sustituci6n selectiva y la racionalizaci6n de las mis
mas; la balanza comercial deberí~ registrar un superávit_ 

que signifique una participaci6n de entre 3.7 y 3.9% del 

PIB, para que el déficit correspondiente a la cuenta co

rriente sea inferior al 1% del PIB. 

!/ De acuerdo a lo planteado en el PRONAFICE la estrate-
gia de cambio estructural implicaba dos etapas: la de 
reordenaci6n económica a corto plazo y la de mediano 
plazo o recupernci6n econ6mica (1985-1988). 
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Desde nuestra 6ptica, estas cifras están sujetas a_ 

un alto riesgo de modificaci6n, por lo que se sugiere - -

sean tomadas con cautela. 

Para el logro de estas perspectivas, el PRONAFICE -

preveía que las políticas que influyen directamente en -

nuestro comercio exterior, ser.ían las de Racionalizaci6n_ 

de la Protecci6n; Fomento a las Exportaciones, Franjas -

Fronterizas y Zonas Libres; y Negociaciones Comerciales -

lnternacionales. 

3.1.1. Política de Racionalizaci6n de la 

Protecci6n. 

Esta política tiene como objetivo racionalizar la -

protecci6n para apoyar la sustituci6n selectiva de impor

taciones y coadyuvar a una industrializaci6n eficiente, -

más competitiva y fomentar las exportaciones. 

Consideramos que falt6 claridad y precisi6n en el 

citado objetivo, pues asume que existe eficiencia en la -

industria mexicana, sin cuantificarla; seguramente no es_ 

muy elevada porque de ser así tendria margen para compe-

tir internacionalmente y por tanto exportar. 

Lo anterior surge de acept.ar que la adopci6n de un_ 

proteccionismo excesivo y perman~nte conlleva a una indu~ 

tria sobreprotegida y poco eficiente y la liberalizaci6n_ 

"súbita" o a "ultranza" tiene efectos negativos para el -

desarrollo de la planta productiva nacional en virtud de_ 

las condiciones actuales por las que atraviesa el país, el 

neoprotcccionismo internacional y la. contracci6n del co-

mercio mundial. 
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En el corto plazo la orientaci6n asignada a la poli 

tica de protecci6n consiste en coadyuvar al equilibrio de 

la balanza de pagos e impugnar las prácticas especulati-

vas. Para lo cual se elimina el requisito de permiso pre

vio para los bienes intermedios y de capital que no sean_ 

producidos en el país y que senn indispensables a la pla~ 

ta productiva. 

Para el resto de los productos se mantiene el pcrm~ 

so previo con objeto de equilibrar la balanza de pagos, -

participar en el sostenimiento de la planta productiva, -

generar empleo, asegurar el abasto nacional, racionalizar 

el uso de Uivisas y evitar la inflaci6n. Para este Último 

prop6sito se busca combatir las prácticas monop6licas, la 

especulación y los precios excesivos a trav~s de la elim_i 

naci6n del requisito del permiso previo, a la vez que se_ 

atlecdan los niveles arancelarios para no desproteger la -

planta productiva. 

Paralelamente contempla ajustar la estructura de la 

Tarifa del Impuesto General de Importaci6n para darle ma

yor uniformidad y aminorar la desigualdad y dispersi6n -

existente en los niveles arancelarios. 

Asimismo se eliminan las dificultades administrati

vas que encarecen las adqui~iciones "en el exterior y afe~ 
tan su comercializaci6n interna y se desconcentra cuando 

sea posible el otorgamiento de los permisos de importa- -

ci6n. 

Por nuestra parte, concebimos que una mayor accesi

bilidad en los trámites administrativos representa un - -
buen incentivo para los productores en sus decisiones de_ 

invcrsi6n, además de" ver reducidos sus costos de importa

ci6n. 
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Dentro de sus líneas de acci6n para el corto plazo, 

la política proteccionista contempla mantener un nivel -

realista del tipo <le cambio para proteger el aparato pro

ductivo y racionalizar el uso de divisas. Y como se mcn-

cion6 anteriormente, aplicar el permiso previo a los bie

nes producidos en el país, asi como a los superfluos (co~ 

tribuyendo el arancel, en ambos casos, de manera complc-

rnentaria). 

Es criticable que en el Programa, según se observa, 

no se defina con precisi6n en qué consiste un tipo de ca~ 

bio realista. Sin embargo se infiere que es un tipo de -

cambio subvaluado que incidirá en la menor demanda por i.!!! 
portaciones. Si esto es cierto la "protccci6n" se deberá_ 

m~s a la política cambiaría que a la política proteccio-

nista. 

En el mediano y largo plazo la política de protec-

ci6n se dirigirá a la eficiencia de la planta productiva 

y a la sustituci6n selectiva de importaciones, en base a 

las divisas disponibles. 

Para tales efectos, en el PRONAFICE se indica que_ 

el arancel será el principal instrument:o de protecci6n, -

mientras el permiso previo se mantendrá en los sectores -

estrat6gicos, econ6micos y socialmente sensibles o cuando 

las condiciones de competencia interna lo requieran. 

Los niveles arancelarios se determinarán de acuerdo 

a la estructura de protccci6n efectiva que se pretende ª! 
canzar para el mediano y largo plazo en cada una de las -

ramas de actividad. 

Bajo este esqllema, en el mediano plazo se buscar6 -
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que la estructura de protecci6n cumpla con los objetivos_ 

de adecuar las tasas entre productos de un mismo grado de 

elaboración y de acuerdo a su destino final; que la pro-

tecci6n sea escalonada, seg6n el grado de elaboroci6n del 

producto; reducir el ntímcro <le tasas aplicables a un máx.!_ 

mo de ocho y atender a las prioridades de sustituci6n de_ 

importaciones y reducir el sesgo contra las exportaciones 

de los sectores con capacidad exportadora. Asimismo el t! 
po de cambio realista será solo un complemento. 

En esta fase la política proteccionista se sujetar' 

a las condiciones econ61nicas nacionales e internacionales 

prevalecientes y coadyuvará al cambio estructural de la -

economía, al asegurarse la coherencia de la estrategia de 

dcsarrollO industrial con la <le comercio exterior. 

Parece sensato que las medidas proteccionistas se -

sujeten o modifiquen en el mediano y largo plazo en fun-

ci6n de los cambios observados en el entorno ccon6mico n~ 

cional e internacional, pues no sería conveniente que - -

existiera a futuro en nuestro país un r6gimcn proteccio-

nista basado prepontlerantemente en el sistema arancelario 

mientras que los países con los cuales se realiza el gru~ 

so de nuestro comercio exterior continúan aplicando políti 

cas ncoproteccionistas. 

A mediano plazo las líneas de acci6n consistirán en 

buscar cquilibradamente la caber.tura de protccci6n inter

sectorialmente, apoyándose en la política de precios y en 

general con el fomento y regulaci6n que resulte en una -

reasignnci6n de recursos. A través de esta estructura pr~ 

teccionista se beneficiará a las actividades agropccua- -

rias y mineras. 
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Como se mcncion6 antcrio1·mcnte la política moncta- -

ria fungirá a trnv6s ele un tipo Je cambio realista, c11 -

apoyo n la continuidaJ del proceso proteccionista. 

Una acci6n más será que, el permiso previo, las cu~ 

tas y los aranceles se conjuguen en las distintas ramas,

conformc a la etapa de desarrollo de 6stas y a los logros 

en la eficiencia 1>'roductiva y en la sustituci6n de impo.r

tacioncs. 

En este marco, serán aplicados los siguientes ins-

trumen tos protecc ion is tas: 

Se otorgar6 una protecci6n diferencial a las ra-

mas econ6micas según sea el sector industrial al_ 

que correspondan (SIEX, SESI y SIE). Así para las 

ramas cnd6genns se aplicar6 una rcducci6n gradual 

y programada en sus niveles de protccci6n y el 

arancel será el principal instrumento. 

- En las ramas exportadoras, a fin de eliminar el -

sesgo antiexportador, se suprimirá el requisito -

de permiso previo para materias primas que no son 

factibles de producirse en el país y para las de 

producci6n nacional potencialmente competitivas~/. 

- Para las sustitutivas de importaciones se implc~

mentarán controles cuantitativos temporales, sie~ 

pre y cuando sea conveniente. 

lf Cabe aclarar que a partir de 1983 se autoriz6 la libc
raci6n para la importaci6n temporal de los insumos de~ 
tinados a la pro~ucci6n exportable. 
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- Se analizar§ si es conveniente para las materias_ 
primas básicas, utilizar el arancel a partir 4e -
1985 como mecanismo proteccionista. Para los bie
nes intermedios y productos semielaborados el pr~ 

ceso de climinaci6n del requisito de importaci6n_ 
será examinado a partir de 1986. Para aquellos -
bienes de capital e intermedios cuya producci6n -
nueva se promueva en el país, se les concederá 
una protecci6n temporal definida basada en el peE 
miso previo y sustituida por el arancel. 

- El permiso de exportaci6n se mantendrá permancnt~ 

mente para los bienes socialmente necesarios, ar
ticulas en los que se observa un canal de corner-
cializaci6n Único, productos que dafian la salud,
bicnes requeridos para garantizar la seguridad n~ 
cional, especies en riesgo de extinci6n, articu-
los sujetos al cumplimiento de convenios interna
cionales de los que el país forma parte y para 
los bienes necesarios en la prescrvaci6n de la -
ecología mundial. 

- Al definirse los niveles arancelarios sobre la b~ 
se de protecci6n efectiva por rama y racionalizaI 
se la estructura de la protccci6n en las ramas -
agropecuarias y extrativas, se reducirá la dispeE 
si6n en la estructura de .protecci6n efectiva para 
los sectores end6geno, exportador y sustitutivo -
de importaciones. 

Desde nuestro punto de vista consideramos que el h~ 
cho de ir eliminando el permiso previo de importaci6n pa
ra que sea sustituido por el arancel~ Como el 6nico meca
nismo protcccidnista significa que en el Programa subyace 
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la corriente de liber1lizaci6n de la economía. situaci6n_ 

que no sería nada fav rablc al <lcsarrollo ccon6mico del -

país y de la planta productiva nacional ante las condlci~ 

ncs imperantes en el narco ccon6mico internacional. 

Por otra parte, scg6n lo establecido por el 

PRONAFlCE por medio d~ la pol Ítica de rncionalizaci6n de_ 

la protccci6n "se in<l1cirá al sector privado a que reasi_g 

ne recursos c11 las ár~as ?Tioritarias de los sectores c~
d6gcno, de cxportaci61 y sustitutivo de importaciones de_ 

forma eficiente, lo qic propiciará la intcgraci6n <le cad~ 

nas produc ti vas 1
'. 

Para el caso pa ·ticular <lcl sector exportador canee 

bimos que la política de racionalizaci6n de la protecci6n, 

realmente coadyuvará • que el sector privado reasigne in

versiones en las actiiridades exportadoras prioritarias 

siempre y cuando est6 aunada a otras medidas como son los 

incentivos fiscales, ::inancieros, de fomento y promoci6n, 

etc. 

Asimismo, el PRONAFICE menciona que los mecanismos_ 

operativos de apoyo a las orientaciones asignadas a esta_ 

política, están const .. tuídos, por: a) el Presupuesto de -

Divisas; b) la Comisi~n de Aranceles y Controles al Come~ 

cio Exterior; e) la C<misi6n Intersccretarial de Comercio 

Exterior del Sector l'Úblico; d) la Utilizaci6n del Poder 

de Compra del Sector IÚblico. 

A continuaci6n ~e describe cada uno de estos mcca-

nismos en forma detallada. 

Presupuesto de Iivisas.- Tiene como fin racionali-

zar el uso de las diVjsas de que dispone el país para la 
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importaci6n. De esta manera será posible fijar las canti

dades de que podrán disponer los sectores público y priv~ 

do. 

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en -

colaboraci6n con la Secretaría de Programaci6n y Presu- -

puesto y las correspondientes tabezas del sector, harán -
la asignaci6n para cada una de las empresas del sector pQ 

blico. 

Respecto a las divisas utilizadas por el sector pr~ 

vado, corresponderá a la SECOFI su asignaci6nJ para lo -

cual utilizará el permiso previo, así como la cuantifica

ci6n de las cantidades que se requieran para cubrir impoE 

taciones que estén exentas de dicho requisito. 

Comisi6n de Aranceles y Controles al Comercio Exte

rior. - Tiene a cargo sugerir las modificaciones arancela

rias, determinar las fracciones sujetas a permiso de im-

portaci6n y la fijaci6n de los precios oficiales de expoE 

taci6n e importaci6n. A su vez corresponde a esta organi

zaci6n el establecimiento de los aranceles y controles de 

la Tarifa del Impuesto General de Exportaci6n, los prime

ros se reducirán al mínimo indispensable, para garantizar 

el 6ptimo grado de transformaci6n posible de los produc-

tos en el país. 

Comisi6n Intersecretarial d.e Comercio Exterior del 

Sector Público.- Con el objeto de establecer los linea- -

mientes de política para las adquisiciones realizadas por 

las entidades públ~cas en el mercado externo se creará la 

Comisi6n Intersecretarial de Comercio Exterior del Sector 

Público, la cual se encargará de supervisar el cumplimie~ 

to del preSupuesto de divisas del mismo, homologar com- -
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pras, facilitar la sustituci6n de importaciones y propor

cionar los elementos necesarios para utilizar el poder de 

compra del sector público en las negociaciones intcrnaci_2. 

nales. 

Utilizaci6n del Poder de Compra del Sector.Público. 

A la SECOFI se le encomendará fijar las reglas generales_ 

para la adquisici6n de bienes en el exterior, promover la 

consolidaci6n de compras y la simplificaci6n de equipos' -

que se compren internacionalmente. Lo anterior permitirá 

que sea aprovechado el poder <le compra del sector público 

en las negociaciones internacionales, que se obtengan pr~ 

cios bajos en las importaciones y colocar nuestras expor

taciones .. 

3.1.2. Política de Fomento a las Exportaciones. 

La instrumentaci6n de esta politica se sustenta en 

la neccs idad de generar divisas frente a las nuevas prác

ticas proteccionistas adoptadas por los países dcsarroll~ 

dos y el comportamiento seguido por la deuda externa así_ 

como por la incertidumbre en el mercado petrolero. De 
aquí que el objetivo general de la política de fomento a 

las exportaciones sea ' 1consolidar un sector exportador s~ 

lectivo y <linámico que además de ser generador neto de d..!, 

visas, presente ventajas comparativas rcvclndas y poten-

cialcs y sea competitivo y con alta capacidad de penetra

ci6n y pCrmanencia en los mercados cxternos11
• 

Conforme a lo expuesto, al inicio de este capítulo_ 

una de las "metas" a alcanzar en el mediano plazo (1985-

1988) era que las exportaciones de mercancías crecieran -

entre S.~ y 6.~% en promedio anual, en tanto que las ex-

portaciones no petroleras dcberian hacerlo a una tasa pr-2_ 
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medio entre 15 y 18% en d6lares corrientes, para que el -

nivel supcravitario de la balanza comercial oscilara cn-

tre 3.7 y 3.91 del PIB. 

Dentro del comercio exterior de la industria manufa~ 

turera se esperaba que el coeficiente de exportaciones a_ 

importaciones manufactureras pasaría de 25\ en 1980 a un 

52.~-5~.3% para 1988, financiándose así mayormente a las 

importaciones. 

A fin de reforzar el actual sector exportador que s~ 

tisfaga la demanda externa y los incrementos de la deman

da interna (incluyendo el abastecimiento de las zonas li

bres y franjas fronterizas). en en el corto plazo una de_ 

las orientaciones de la política de cxportaci6n será uti

lizar la capacidad instalada ociosa, las ventajas que - -

otorga el tipo de cambio, el manejo de los permisos prc-

vios y el papel complementario de los aranceles. A su - -

vez, se apoyará a las finanzas de las empresas potencial

mente exportadoras. 

Además dicha política se dirigir5 a apoyar especial 

mente a las ramas del sector exportador (productoras de -

bienes de consumo no duradero y de manera parcial a las -

de insumos de amplia difusi6n), así como a los producto-· 

res agroindustriales y manufactureros que no cst6n suje-

tos a las variaciones de los precios del exterior, a las 

ramas que tengan un grado de integraci6n nacional aprcci~ 

ble tal que promueva un superávit en su balanza comercial 

y estimulen el cambio tecnol6gico, a las maquiladoras que 

aporten beneficios a la economía y a las empresas capaces 

de cubrir los requerimientos del mercado externo. 

Para el mediano plazo los elementos que guiarán la 
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consolidaci6n de la actividad exportadora serán la polít! 

ca de protccci6n, a trav6s del aruncel co1no el principal 

instrumento (sin disminuir el papel del permiso previo) y 

el aspecto tecnol6gico. 

Respecto a los instrumentos de apoyo para las cxpo_r 

raciones no petroleras, el PllONAFICE indica como medidas_ 

"un tipo dt> cambio realista, financiamiento competitivo -

internacionalmente y un r6gimen de liberalizaci6n de la~_ 
importaciones temporales para exportar; al mismo tiempo -

se simplificarán y descentralizarán los trámites de come_!: 

cio exterior para liberalizar y agilizar las cxportacio--

nes". 

En i·claci6n a la política cambiarla, se mantendrá -

mientras sea necesario el control de cambios y pcrmanent~ 

mente se contempla un tipo de cambio realista con desliz~ 

miento congruente con la inflaci6n, las tasas de interés 

(del país y externas), así como el comportamiento de la -

balanza en la cuenta corriente y la con1erclal. 

Dicl1a política es objeto de comentarios, pues no se 

define con precisi6n en qué consiste la adopci6n y mante

nimiento de un tipo de cambio realista. Sin embargo, se -

infiere que es un tipo de cambio subvaluado, si esto es -

cierto existen ciertas inconsistencias en el Programa en_ 

virtud de que si elevamos nuestras ventas al exterior, s~ 

rá resultado del abaratamiento de las mercancías, pero no 

por la vía de una política de fomento a las exportaciones 

que impulse la consolidaci6n de un sector exportador com

petitivo. 

En el aspecto de los apoyos financieros, fstos ir6n 
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desde la fase de preinvcrsi6n hasta la comercializaci6n -

del producto. 

Por lo cual al BANCOMEXT se le designará como el -

principal instrumento financiero y tendrá como funciones: 

otorgar créditos para financiar el proceso de producci6n_ 

y de venta de las industrias exportadoras, dar apoyos a -

las empresas comercializadoras para finan.ciar a los com-

pradores de sus exportaciones y p~ril el financiamiento de 

sus importaciones, conceder apoyos a las empresas con al

tos requerimientos incluso aquellas con proyectos de alto 

riesgo y largos períodos de maduraci6n que no sean atcndi 

das por la banca múltiple. A su vez el otorgamiento del -

cr6dito se dirigirá al objeto de la operaci6n a fin de a~ 

pliar las oportunidades crediticias al exportador. 

BANCOMEXT también apoyará aquellas solicitudes cre

diticias, que ya hayan sido aceptadas por el resto de la_ 

banca; con objeto de facilitar las importaciones indispen 

sables para la industria nacional. 

A FOMEX le corresponderá otorgar cr€!ditos que gara!! 

ticen las exportaciones de b~cnes y servicios y para rea

segurar las operaciones de ex.portaci6n. En el caso concr~ 

to de la industria maquiladora se otorgarán créditos para 

la creaci6n de fuentes de abastecimiento de insumos para_ 

esta industria. 

Vale la pena mencionar que es muy acertado que por_ 

medio de BANCOMEXT se otorguen facilidades a las empresas 

comercializadoras para que estas financien a sus clientes. 

Sin embargo, consideramos que esta medida debe ser exten

dida a los exportadores de la pequefi~ y mediana en~resa -
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que verían en ella una gran oportunidad para la genera- -

ci6n de divisas. Lo cual es congruente con los lineamien

tos financieros del Programa referente a enfatizar el - -
otorgamiento del cr&<lito al objeto y no al sujeto. 

En cuanto al r6gimen de liberalizaci6n de importa-

cienes temporales, se seguirá manteniendo para aquellas -

importaciones temporales de insumos que se incorporen ª· -
los productos de cxportaci6n, lo que representa uno de -

los estimulas al comercio exterior. 

Sobre la retlucci6n de los trámites a la exportaci6n, 

se buscará climindr la duplicidad de las intervenciones. 

Para ello se utilizarfi a COMPEX como instrumento que sim

plifique estos trámites. 

Como mecanismos adicionales para la promoci6n y ªPE!. 

yo de la actividad exportadora, el PRONAFICE considera P.2 

ner en opcraci6n los siguientes: 

- Continuar adecuando los niveles arancelarios de -

los productos que sean necesarios mantener con i~ 

puesto de cxportaci6n, con el objeto de que estos 

no incidan en la capacidad exportadora. En mate-

ria de controles, como ya se mencion6 en la polí

tica de protecci6n, se mantendrán los permisos de 

exportaci6n para bienes que sean socialmente ncc~ 

sarios, en los que exista un sólo canal de comer

cializaci6n, en los dañinos para la salud, etc. 

- Autorizar la devolución de los impuesto~ <le impo~ 

taci6n causados por los insumos incorporados en -

el producto exportado. 
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- Seguir exentando del impuesto al valor agregado a 

los productos de cxportaci6n. 

Resolver los problemas de infraestructura y de -

servicios en puertos y terminales a fin de bcncf i 
ciar a las exportaciones. 

Es decir que BANCOMEXT será quien realice los estu

dios de cxportaci6n por ramas econ6micas y analice los -

mercados donde puedan colocarse. Además este organismo -

también será responsable de simplificar los trámites de -

exportaci6n, de dar asistencia t6cnica y apoyo a la comu

nidad exportadora y de coordinar tanto las labores de los 

consorcios de comercio exterior como para el estableci- -

miento de un grupo consultivo de calidad para los produc

tos de cxportaci6n. 

A su vez se fortalecerá la Ventanilla Unica en aras 

de que el BANCOMEXT sea la entidad que centralice los tr! 
mitcs necesarios para la exportaci6n. 

Por otra parte corresponderá a la Comisi6n Mixta -

Asesora de Política de Comercio Exterior (COMPEX) el aná

lisis y concertaci6n de los programas de exportaci6n por_ 

ramas inJustrialcs entre los sectores pdblico, privado y 
social. Al BANCOMEXT corresponderá, como Secretaría Ejec~ 

tiva del Comité, realizar estudi~s y presentar las reco-

mendaciones del caso al pleno de la Comisi6n, así como 

dar seguimiento a los programas integrales de exportaci6n 

a efecto de que todas las entidades participantes en el -

mismo desarrollen las acciones comprometiJas. 

Las empresas comercializadoras·recibirán el apoyo -

financiero de BANCOMEXT y de la banca de primer piso, pa
ra financiar sus importaciones y para otorgar crédito a -

sus compradores. 
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Comentarios al Programa de Fomento Integral a las 

Exportaciones (PROFIEX). 
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- El PROFIEX indica que "las empresas o ramas que -

no realicen los ajustes necesarios para adaptarse 

a un mercado más competitivo correrán el riesgo -

de desaparecer o de tener que reconvertir parte -

<le sus procesos''. 

Por 11uestra parte consideramos que la implanta- -

ci6n de una política de mayor apertura en el co-

mcrcio exterior en los t6rminos que la plantea el 

PROFIEX pone en peligro la supervivencia de la p~ 

queña y mediana industria, ya que se "incurre" en 

el riesgo de que dichas empresas sean desplazadas 

por la producci6n externa, viéndose a su vez afe~ 

tadas en s11 nivel de empleo y vocaci6n empresa- -

rial. 

Aún rn&s, el ajuste de estas empresas a las nuevas 

condiciones econ6micas se torna más dificil si t~ 

mamos en cuenta los graves problemas financieros_ 

y de comercializaci6n por los cuales atraviesan -

actualmente. 

- Desde nuestro punto de vista, siendo que el tipo_ 

de cambio es una variable sustantiva en la conceE 

ci6n y en el accionar del PROFIEX es extraño que_ 

se haya omitido el abordar más este aspecto. Lo_ 

anterior es preocupante y requiere ser formulado 

por la política de fomento a las exportaciones~ 

- Estamos de acuerdo con la estrategia <lcl Programa 

respecto a l~ necesidad de propiciar la programa-

Tf.StS 
m: u\ 

N1 tlF.BE 
,;ii~í.WUCA 
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ci6n de amplíncioncs en ramas y sectores que ya -

están exportando, ante el efecto que pudiera tc-

ner el incremento de la demanda interna en el ni

vel <le crecimiento de las exportaciones no petro

leras. Sin embargo, es objctablc que en aras de -

mantener la presencia de estos productos en el 

mercado internacional Se plantee abastecer los r~ 

qucrimientos del mercado interno a través de im-

portacioncs, mientras es ampliada la planta pro-

ductiva. 

Nos parece conveniente que en el PROFIEX se esta

blezca que el fomento a la pro~ucci6n destinada a 

la cxportaci6n, será apoyado con financiamiento e 

inversiones¡ en tonto que la localizaci6n de la -

empresa requerirá ser canalizada, usí como las m!! 

terias primas a utilizar, el tamaño óptimo de la_ 

planta, los mercados internacionales, los precios 

de cxportaci6n, las tecnologías disponibles y los 

principales productores mundiales; con el objeto_ 

de promover programas y proyectos de exportaci6n. 

Sin embargo es criticable que hacia los productos 

susceptibles de ser exportados, se contemple sin_ 

ninguna condici6n que las empresas de capital ex

tranjero los elaboren, pues ello refuerza de alg~ 

na manera el que las empresas transnacionales co~ 

centren nuestras exportacione~. 

Respecto a las emp:..-es<1s de Comercio Exterior cst~ 

mos de acuerdo en que se efectúe una ampliací6n -

de sus actividades, las cuales consistirán_, según 

lo indicado por el PROFIEX eri: · 

Hacer· in\restlgaciones de mercados en el extc- -

rior. 
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Promover producciones n:1cion3Jcs para Ja cxpor

taci6n. 

Organizar y consolidar 1.:i ofcrtt1 exportable en_ 

la mediana y pequcfia industria. 

Dar seguimiento a las ventas que llevan a cabo, 

para asegurar la permanencia de sus exportacio

nes en el mercado internacional. 

Sln embargo, juzgamos inadecuado qu'-! a Jichas ein

prcsas se lc.:5 conceda realizar importaciones tanto de 

productos que son utili:ados por ~us socios (ma-

quinarin y equipo), como de aquellos objeto de -

ser comercializados b~1jo la condicionante de a<l-

quirir los productos importados en proporci6n a -

la generación neta tic divisas de los programas ª.!:!. 
torizndos. Aquí cabría preguntarse si acaso este 

tipo de acciones i10 son cont1·arias a la política 
de sustí~uci6n de importaciones, en tanto se diri 

ge más a incrementar importaciones que a cstímu-
lar exportaciones. 

- En relaci6n al tratamiento fiscal que se le d3r&_ 

a la exportación, ::is:í ..:.omo a los cst1mulos al Co

mercio Exterior para los bíencs no petroleros, 

consideramos que para que dichas medidas rcalmen~ 

te estimulen a las exportacionesJ es conveniente_ 

la instrumcntaci6n de un paquete integrador de t~ 

das ellas de amplia difusi6n y diseftado <le manera 
accesible a fln de ser mayormente utilizado por -

los exportadores, es decir, que se aclare, preci
se e informe sobre la opcraci6n y funcionamicnt:a_ 
de cada uno de estos instrumentos. 
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Dentro de los instrumentos m5s importantes discfia-

dos por la pasada adrninistraci6n p21ru estimular las expor 

tacioncs no petroleras, está la crcaci6n de los Ccrtific~ 

dos de Derecho a la Importació'n de Mercancías para la Ex

portaci6n (DIMEX). 

Dicl1os Certificados fueron creados por Decreto Pre

sidencial el 3 de junio de 1985. 

Los motivos que dieron origen il los DIMEX se basan_ 

en el reconocimiento de que la promoci6n del desarrollo -

industrial es un objetivo básico del gobierno federal en_ 

aras de una planta productiva eficiente y competitiva, -

que de acuerdo al PND, el PRONAFICE y el PROFIEX el fome~ 

to a las exportaciones no pe trol eras es primordial a fin_ 

de superar la vulnerabilidad de nuestra economía ante los 

cambios operados Cil el entorno econ6mico internacional, -

que la racionalizaci6n de la protecci6n a la industria d~ 

be ser de manera gradual y sostenida y por Último que en_ 

apoyo a las exportaciones no petroleras es necesario faci-_ 

litar de manera automática y general la importaci6n de i~ 

su111os que requieran los exportadores para sus procesos -

productivos. 

Los DIMEX consisten en otorgar el derecho a las pe_!:. 

sanas físicas o morales que exporten productos con una i~ 

tegraci6n nacional mínima de 30% del valor libre a bordo 

de las mismas, en el ámbito del mercado controlado de di

visas, para importar mercancfas por una cantidad cquiva--
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lente al 30% del valor total de sus cxportacio11es~I. li-

brc Je permisos siempre y cuando se utilic2n en la opcr<:1-

ci6n de la empresa o de sus provccJorcs habituales y no -

se destinen a su comerciali~~1ci6n. Sin embargo, es viable 

incrementar dicho porcentaje si el exportador demuestra -

que utiliz3 insu111os importados c11 una proporción mayor, -

en rclaci611 al valor Je sus cxport~cioncs. 

Asimismo al exportador se le concede obtener la <lc

voluci6n lle los impuestos de importaci6n corrcs¡Jondicntcs 

a los j_nsumos que se incorporen a las mc1·canc1as que ex-

porten, incluyendo el de las 1ncrmas y desperdicios de ta

les insumos. 

Los Dl~IEX operan a trav6s de Certificados que son -

los documentos en los cuales quedan acreditados los refe

ridos derechos. 

Estos Certificados podrán ser transmitidos por sus 

titulares a sus proveedores cuando 6stos los utilicen pa

ra su propia operaci6n. En el caso de lns empresas de Co

mercio Exterior los certificados serán transmitidos a sus 

empresas socias o asociadas cxpoi:t.a<luras, o de los provc.2. 

dores de éstas para su utilizaci6n en la opcraci6n de las 

propias empresas. 

A nuestro parecer la creaci6n del Certificado de D~ 

recho de importaci6n para exportar viene a comprometer, 

en algu~a medida, el esquema de po]Ítica industrial del -

Cabe aclarar que a exccpci6n de las fracciones lista-
das en el anexo del Decreto publicado en el Diario Ofi 
cial del 6 de junio de 1985, los exportadores tienc11 7 
derecho para impdrtar cualquier mercancía. 
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país y de Comercio Exterior, planteado por el Programa N~ 

cional de Fomento Industrial y Comercio Exterior, al cual 

ya nos hemos referido en el capítulo anterior. 

En efecto, el uso <le los DIMEX atenta contra la prE:_ 

tendida intcgraci6n industrial y el proceso sustitutivo -

de importaciones, pues pcrmitch importaciones de manera -

indiscriminada y propician un tlcrrocl1c de recursos, por -

las siguientes razones: 

Al no establecerse en los DINEX un Iín1itc cuali-

tativo para las mercancías que podrán ser adquir_i 

das por una cantidad equivalente al 30 por ciento 

del valor total de las exportaciones llevadas a -

cabo por cada agente, se provocará la lmportaci6n 

de artículos innecesarios con la consiguiente sa

lida de divisas tan indispensable para el <lcsarrS!_ 

lle industrial ·del país. De aquí la necesidad de_ 

crear criterios selectivos para importar. 

- Al ser factible que el exportador prefiera com- -

prar en el exterior materias primas que son elab~ 

radas por productores nacionales se originan dos_ 

fen6menos: la competencia, y el desplazamiento de 

los industriales del país, con lo cual nuestra e~ 

tructura productiva se ve perjudicada. 

Por otra parte, el abuso de' los DIMEX "propicia" la 

compra de bienes no necesarios para el proceso productivo 

y la dcsviaci6n de recursos en favor de la cspeculaci6n o 

comcrcializaci6n. De esta manera, este instrumento en Il!!, 

da contribuirá a impulsar nuestras exportaciones. A su -

vez es dif{cil evaluar y controlar dicho instrumento dado 

que la imposibilidad de dar seguimiento a la forma en la 
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que se utilizan estos recursos y como intervienen en las 

cadenas productivas da lugar a que sean un instrumento no 

transparente, con efectos en toda la cconomfa del país. 

Todo parece indiCilr que por medio de este meca11ismo 

(DI~IEX) se ¡>ropician más im¡,ortacioncs innecesarias que -

la promoci.6n de las exportaciones. Efectivamente el esta

blecimiento Je este inst1·umcnto beneficia a las empresas_ 

que ya cst~11 exportando, ai margen de que alcancen o nci a 

aumentar sus ventas al exterior. 

Concluimos que por la forma en que operan los UI~IEX 

sus rcpcrcusio11es en la economía son perjudiciales y se -

dirigen más a apresurar la apertura de nuestro Comercio -

Ex te rio r que a 1 Fornen to <le las Exportaciones. Asimismo r.!:. 

sultan incongruentes con los planteamientos de racionali

zación Uc la protccci6n a la industri~ <le forma gradual y 

sostenitla; política que ya l1emos venido analizando ante-

riormcntc. 
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..... , ..... eo t11!~ u •"ce•<•"'°"••••~•"""' 

-~~=~:::::~·: ;;1::.;;~~·:~:.:;:;::a.~:.~;7,:. 
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-concoH n~ ... .., un w..,1.-M•n ,,. ., º"'º""'· 
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o<:•<••U '"au•...-ee••,.,0<•n., • 
...................... __ , • ...., ............ .,.•;•o-
goo~••<>00• ..... ··-- .... .,.,oc....... . 
.............. D••<--OllL••"""'-'''""'0-'J'""''"''•·•• .. ••l .. oco_ ... ,,, ... - ••• -.... 
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3.6. INCONGRUENCIAS ENTRE EL PRONAFICE Y EL PROF!EX. 

PRONAFICE 

l. En dicho Programa la Polí 
tica de Racionalizaci6n 7 
de la Protccci6n está 
planteada en los siguien
tes términos; 

Desecha el dilema existen 
te entre el protcccionis7 
mo absoluto o liberalismo 
a ultranza. 

Está dirigida a racionali 
zar la protecci6n a la _7 
planta productiva a fin -
de favorecer la sustitu-
ci6n eficiente de importa 
cienes y coadyuvar a una
industrial i zac i6n eficicñ 
te, más competitiva y fo7 
mentar las exportaciones. 

El esquema de racionaliza 
ci6n de la protccci6n im7 
plica un proceso que debe 
ser gradual y selectivo. 

Sus principales instrurnen 
tos de protecci6n son el
arancel y el permiso pre7 
vio. 

Contempla la sustituci6n 
paulatina del permiso prC 
vio por el arancel, con 7 
el objeto de que a media
no plazo se utilice el -
arancel como el principal 
instrumento proteccionis
ta> toda ve: que se pre-
tende llegar a una protcc 
ci6n efectiva por rama d~ 
actividad. 

PROFIEX 

En este Progran1a las accio 
·ncs encaminadas hacia la~ 

Racionalizaci6n de la Pro
tccci6n consisten en: 

La eliminaci6n del per
miso previo de importa
ci6n a la par de la rc
es tructuraci6n aranccla 
ria con el objeto de -~ 
que en el mediano plazo 
la estructura de protec 
ci6n se sustente princT 
palmente en aranceles.-

El aceleramiento a prin 
cipios de 1985, del pr~ 
ceso de climinaci6n de 
permisos previos> por -
lo que se liberaron de 
este requisito alrcdc-7 
dor de 550 fracciones -
que representan el 5.9% 
del valor total de la -
importaci6n; dentro de 
este paquete se inclu-
yen 40 fracciones cuyo 
vencimiento se había --= 
programado para 1989 y 
se les modif ic6 a otroS 
267 productos del paque 
te de 1989 para revisar 
se en 1986. -
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Existen difercnci~1s fund11mcntalcs entre ambos pro-

gramas respecto a la oricntaci6n y acciones Je la políti

ca de racionalizaci6n de la protccci6n. Mientras en el -

PRONAFICE se señala un proceso de racionalizaci6n de la -

protecci6n gradual, selectivo y participativo, el cual -

coa<l)'U\'ará al "cambio estructural 11 a~ dirigirse a apoyar_ 

la sustituci6n selectiva <le importaciones, una industria

lizaci611 eficiente, competitiva y a fo1ncntar las exporta

ciones y que contempla a mediano plazo sustentar la pro-

tccci6n d la i11<lustria primordialmente en aranceles. Co~ 

trariamentc en el PROFIEX scgón se observa, dicha políti

ca cstfi orientada l1acia el acclcran1icnto en la liberaliza 

ción Jt:!l Comercio Exterior, así lo muestran en primer lu

gar el que en este Programa se acepten y adopten conjunt~ 

mente como acciones tcn<le11tcs a la racionalizaci6n de la 

protecci6n, la eliminaci6n del requisito de permiso pre-

vio y la rccstructuraci6n arancelaria, y en segundo lugar 

el hecho de que a principios de 1985 se hayan a<lcl.:mtado_ 

acciones, siendo por ello liberadas 550 fracciones. 

Asimismo, una mayor apertura en el Comercio Extc- -

rior antes <le lo previsto por el PRONAFICE, es incongrue!!. 

te con las estrategias de sustituci6n eficiente de impor

taciones y de fomento a las exportaciones planteadas por_ 

el mismo, ya que una política de esta naturaleza al gene

rar compet:encia y en la medid¡¡ en que aún nuestra planta 

industrial adolece de una efectiva integración j competi

tividad internacional, conduce irremediablemente al dcs-

plazamicnta de la producci6n nacional por la cxtrnnjera,

viéndosc afectado de esta manera el des.arrollo industrial 

del país. 



PRONAFICE 

2. La nueva estrategia in
dustrial diseñada por -
el PRONAFICE plantea 
que: 

El crecimiento de la in 
dustria nacional se apO 
ye en los sectores endO 
geno y exportador (véa7 
se punto 2.2.2.) 

Fomentar la sustituci6n 
selectiva de importacio 
nes en los insumos es-~ 
tratégicos y los bienes 
de capital con el prop6 
sito de integrar las ca 
<lenas productivas de -~ 
los sectores. 
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PROFIEX 

El PROFIEX sefiala que me-
diante los programas de i~ 
portaci6n temporal para e~ 
portadores será posible: 

Importar temporalmente 
tanto insumos como ma-7 
quinaria, equipo y he-
rramientas que se utili 
cen en la producci6n ex 
portable. -

Ampliar los plazos de -
permanencia en el país 
de estas mercancías. 

Según se observa, el PROFIEX al establecer la posi

bilidad de realizar importaciones temporales de maquina-

ria, equipo y herramienta, y aún de ampliaci6n de los pl~ 

zas de permanencia en el país de dichas importaciones (lo 

cual implica desalentar la producci6n interna ·de estos -

bienes), enLra en contradicci6n con la nueva estrategia -

industrial del PRONAFICE, tendente a sustituir importa-

cienes de insumos estratégicos y bienes de capital, a fin 

de integrar: las cadenas productivas de los sectores end6-

geno y exportador, en los cuales se pretende apoyar el -

crecimiento industrial. 



PRONAFICE 

3. En el PRONAFICE la politi 
ca de Fomento a las Expot= 
tacioncs se orienta a car 
to plazo, entre otros as7 
pecto.s a: utilizar la ca
paci<la<l instalada ociosa, 
los vc11tajas que otorga -
el tipo <le cambio, el ma
nejo Je los permisos pre
vios r el papel complcmcn 
tario de los aranceles. -
En tanto que a mediano -
~lu=o dicha política se -
oricnta1·~ hacia la utill
zaci6n del factor tecnol6 
gico y la política de ra7 
cionalizaci6n de la pro-
tecci6n basada primordial 
mün te en arancel es. -
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PROFIEX 

En este Programas entre -
los clen1entos sefialndos -
para el fomento de la ac
tividad exportadora dcst~ 
can: 

- El ma11tcnimicnto <le un 
tipo de cambio realiit~ 
como condici6n nccesa-
rla para superar el ses 
go anti-exportador. -

- Racionalizaci6n gradual 
de la protección a la -
planta productiva -de 
acuerdo a lo planeado 
por el PND y el PRONAFI 
CE- como proceso indis~ 
pensable para el fomen
to a las exportaciones. 

- Avances en la política 
de racionalizaci6n de ~ 
la protecci6n, a fin de 
que los precios de los 
insumos de los produc-
tos exportables se accr 
quen a niveles competí~ 
tivos internacionalmen
te. 

Si bien es cierto, que ambos programas coinciden en 

considerar a la Política de Racionalizaci6n de la Protec

ci6n como un proceso básico y pa-rticipativo en In consol,! 

Uaci6n y fomento de la actividad exportadora, toda vez -

que representa una gran oportunidad para elevar la efi- -

ciencia y competitividad de la industria nacional. Sin e~ 

bargo, en tanto en el PRONAFICE las acciones de libcrali

zaci6n del Comercio ~xterior son planteadas a mediano pl~ 

zo, en cambio en el PROFfF.X estns medidas esttin siendo --
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adelantadas,, acelerando con ello la apertura al exterior, 
lo cual significa un ataque violento a la industria inst,!! 

lada, que está muy lejos de beneficiar a las cxportacio-· 

nes y que resulta incongruente con un sistema proteccio-~ 

nista racional y gradual (segón lo establecido an el -
PRONAPICE). 

3. 7. RETROSPECTIVA DE OPINIONES E IMPLICACIONES 
DEL INGRESO !JE MEXICO AL GATT .. :!/ 

OPINIONES: 

Entre los grandes sectores del país (sector labo- -
ral, asociaciones profes-tonales y académicas, organismos_ 
empresariales, partidos políticos y diversas entidades -

del sector social), existi6 una disputa en torno a la de

cisi6n gubernamental del ingreso de México al GATT. Hubo 
quienes argumentaron a favor de dicho ingreso y los que -

opinaron en contra. 

Desde nuestro punto de vista. el costo-beneficio de_ 
ese ingreso deberá C\'aluarse a la luz del posible aporte 
a la generaci6n de un saldo neto positivo de divisas, del 
volumen de empleos y de la derrama da ingreso que resulte 
por la expansi6n de la economía debida al aumento de las_ 
exportaciones. 

Los grupos que se manifestaron en contra son: 

a) Cámara Nacional de la Industria de Transforma- -
ci6n, b) Instituto de Investigaciones Econ6micas, UNAM, 

i/ En su moment:o las opiniones aquí pr,esentada.s fueron e!_ 
presadas en forma condicionada ante el posible ingreso 
de México al GATT, La autora da este trabajo las ha re 
expresado dado que ya se cfcc~u6 dicho ingreso. -
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e) Confc<lerucí6n de Trabajadores Mcxicunos, d) Congreso -

del Trabajo, e) ConfcJcrncl6n Rcvolucion;iria de Trabajad~ 

res, f) Col cgio Na(.;ional de Economistas, g) Liga de Econ~ 

mistas de Michoacán,. h) C{unara de lo Industria del Calza

do, i) Asociaci6n Nacional de la Industria del Plástico, 

j) Comisi6n de Vigilnncia de la ContralorÍ:L Mayor <le lia-

cicnda de la C6maru Je Diputados, k) Departamento <le Eco

nomía de Ja UnivcrsiJa<l Ibt.!ronmcricana, 1) Comisi6n de ~~ 

mcrcio Je la Cám:lra do IliputaJos, m) Confe<lcrnci611 <le C5-
maras In<lustrialus, n.) Consejo Coordinador Empresarial, -

o) PSUM, PMT, PRT, PST, PPS, p) CIDE, q) Cámara lntcrna-

cional de Comercio. 

Los grupos que estuvieron a favor, incluyen a: 

a) Secretaría <le Comercio y Fomento Industrial. b) 
Asociaci6n <le Importadores y Exportadores de la Rcp6bllca 
Mexicana, e) ConsuJ to res lntcrn.:.icionalcs, d) Asociación .,. 
Mexicana de Contadores Públicos, e) Cámara Nacional de C~ 

mercio Je la Ciu<lad de M6xico, f) Cámara Nacional <le Co-
mercio Je la CiudaJ de Guadalajara, g) Confederación de -
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, h) 
Cámara Nacional de la Industria del Vestido, i) Cámara N!!_ 
cional de Importadores y ~xportaJarcs de Producto& Quími

cos, j) Asociaci6n Nacional de Vitiviniculton::-:>, k) Conf~ 

deraci6n de Asociaciones de Agentes Aduanalcs de la Repú
blica Mexicana, 1) Conseja Nacional Agropecuario, 1n) Cen
tro Empresarial de Jalisco, n) Centro de EsttJ<lios Fronte
rizos del Colegio de M&xico, fi) C.N.O.P., o} Cám¿1r:1 ~line

ra de M&xico, p) Senado de la Rcpóblica, q) Banarncx, r) 
CNC, s) PRI, PAN, PDN, t) FONEX, u) Clmaro Americana de -
Comercio, v) Confederaci6n de Cámaras Nacionales <le Come~ 
cio, w) Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Intcrn.!:: 
cionales, x) Cámara México-Americana de Cmnercit.:i, y) Con
sejo Nacional de Com'Crcío Exterior. 
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Los principales argumentos <le uno y otro lado pueden 

resumirse de la siguiente manera: 

Cámara Nacional <le la Industria de Transformaci6n.

Los representantes de la CANACINTRA consideran contrapro

ducente el ingreso del país al GATT por las siguientes r~ 

zones: 

- La industria mexicana se verá seriamente perjudic,!!. 

da con la internaci6n de los productos extranjeros, 

pues adolece de una estructura sólida y competiti

va. 
- Acelerará la quiebra de las pcqucfias y medianas cm 

presas (75 mil empresas afiliadas) que son las -

que generan más empleos, en tanto que los únicos -

beneficiados serán 110 grandes grupos industria- -

les. 

- La confrontaci6n abierta de las empresas del país_ 

con las del exterior tendrá efectos desvastadores_ 

sobre el nivel de empleo. 

- No garantiza que la planta industrial produzca con 

mayor eficacia, ni que se logren consolidar los -

cambios estructurales. 

- No asegura que México tendrá un trato preferencial 

para sus exportaciones. 

- Los momentos actuales no ~on los más adecuados pa

ra eliminar la protecci6n al aparato productivo, -

debido a la contracci6n del mercado interno, la d~ 

fícil situaci6n de las cmp~esas (especialmente por 

los altos costos financieros) y por las actuales -

características del mercado externo (conccntraci6n 

del intercambio de mercancias en los países indus

~riales a trav6s de monopolios y creciente protec

cionismo). 

- La CANACfNTRA recomienda que con el GATT o sin él 
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son necesarios los cambios en la estructura pro-

ductiva y comercial: que se dc11 apoyos financie-

ros y de infraestructura a las empresas a fin de_ 

aumentar las ventas al exterior y por dltimo que 

es necesario rcnli:ar un~ protccci6n selectiva y 

gradl1al al apar:1to productivo pura respcta1· el s~ 

no desenvolvimiento de las cadenas <le pro<lucci6n_ 

naciondles, así como par¿¡ no provocar descquili-

brios internos en el p1·oceso de producci6n y dcb! 
litnr el comercio exterior por falta de compctit2:_ 

vidnd. 

Instituto Je Investigaciones Econ6micas, UN:-\.M .. - Pa

ra Arturo Ortiz Wadgyn1ar y demás representantes del Inst! 

tuto de lnvcst igacioncs Económicas de la UNJ\M, el ingreso 

al organismo, que califica de viejo y caduco, es una <lec! 

si6n equivocada que fue tomada por las presiones externas 

y no ofrece garantías para mejorar las expectativas de e~ 

portaci6n, tendentes a elevar el volumen de las mismas y 

sin embargo sí significa; 

- Institucionalizar a nivel internacional la apert~ 

ra comercial del país. 

- Integrar la economía mexicana a u11 modelo de de-

pendencia externa para alcanzar la integraci6n al 

mercado de América del Norte. 

- Debilitamiento y quiebras masivas de las indus- -

trias pequeña y mediana. para fortalecer a los mE_ 

mopolios y transnacionalcs, o ~ca que nuestras p~ 

qucfias y medianas industrias corren el riesgo <le_ 

$Cr arrasadas por las empresas de E.U., Jap6n, -

Francia, Alemania Occidental e Inglaterra que en_ 

·conjunto controlan el 80% del Comercio Mundial. 

- Aumento del desempleo. 

Afectar LI la· inJustria manu.fac tu:ccra, a excepci6n 
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de la sidcr6rgica, petroquímica y automotriz. 

~ Favorecer el proceso de maquila de la economía m~ 
xicana y aprovechar los bajos precios de las mat~ 

rias primas y la mano de obra barata. 

Poner en riesgo la deteriorada estructura export~ 
dora del país. 

Asimismo, a partir del actual contexto ccon6mlco, -

los investigadores del Instituto opinan que la incorpora
ci6n de México al GATT se está dando en condiciones des-

ventajosas, en virtud del proteccionisn10 imperante en las 
naciones industrializadas y sus constantes presiones para 
liberalizar las fronteras de los países subdesarrollados, 

así como la falta de competitividad de nuestra industria_ 
frente a los grandes consorcios industriales, a lo que 
hay que agregar la difícil situaci6n del capital producti 

vo del país. 

Ante estas presiones externas, los integrantes del_ 

Instituto esperan que México actúe para proteger a su - -
planta industrial mediante leyes y reglamentos interiores, 

porque de lo contrario serán inminentes los efectos nega
tivos mencionados anteriormente. 

Confederaci6n <le Trabajadores Mexicanos (CTM) y Con 

greso del Trabajo (CT).- Para los dirigentes obreros la -

medida oficial de ingresar al GATT es perjudicial para -

la economía del país, ya que provocará desempleo, deteri2 
ro del aparato productivo y del nivel de vida de la clase 

trabajadora. 

Desde el punto de vista del diri$ente del movimien

to obrero (CT) el pertenecer al GATT generará descmpleo,

significará una mayor dependencia al provocar que México 
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se convierta en un país maquilador, dada la facilidad pa

ra introducir artículos que rompen la planta productiva -

nacional y ponen en peligro de quiebra a la planta produ~ 

tiva independientemente de que no habrá beneficio alguno_ 

ya que no se tiene casi nada que exportar. 

Además considera una falacia que a través de dicha_ 
medida se acabe con el proteccionismo y reitera que el .-

GATT no ha propiciado beneficio alguno a las naciones del 

Tercer Mundo en cuanto a su capacitlad de exportaci6n e i!!! 
portaci6n pues la opini6n predominante es la de los paf-

ses industriales. 

En tanto que para el líder de la CTM, de no tener -

prccauci6n con el aparato productivo y el empleo, aspee-

tos que soportan la economía del país, M~xico se verá en 

problemas difíciles. Y en lugar de proveer al consumidor_ 

de mejores productos, sería conveniente elevar precios y_ 

mejorar la calidad en el país que suministrarlos del extc 

rior. 

A su vez el cetcmista concibe que se podrá afectar_ 

la planta productiva y especialmente a unos 200 mil empr~ 

sas medianas y pequeñas en tanto los únicos beneficiados_ 

serán los comerciantes, quienes ya hace tiempo desde sus_ 

centros de venta, marcan pautas a la producci6n. 

Colegio Nacional de Economistas.- Los economistas -

opinan que el organismo está en crisis, ha perdido de vi~ 

ta el objetivo para el que fue creado (regulador del co-

mercio mundial en beneficio de los países en desarrollo); 

ha propiciado el establecimiento de negociaciones en per

juiclo de las economías en desarrollo y con sus c6digos -
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de conducta y acuerdos para establecer compromisos en ma

teria de subsidios, etc., ha limitado las posibilidades -

de crecimiento de los países en vías de desarrollo. 

Respecto a la entrada del país a dicho organismo, -

plantean que: 

- No garantiza a M6xico ~n trato especial y m6s fa

vorable y son pocas las ventajas reales que reci

bid. el pais. 

- Perpetuará una política liberal, en perjuicio de_ 

las grandes mayorías. 

- No se lograrfi mediante Gl, consolidar al sector -

exportador. 

Propiciar6 el acceso de la inversi6n extranjera a 

renglones claves de la economía. 

Confederaci6n de C5maras Industriales.- Para los i~ 

tegrantes de la CONCAMIN, la simple incorporaci6n al GATT 

no garantiza beneficios automáticos a la economía nacio-

nal, ni que nuestras mercancías tendrán mayor competitiv~ 

dad, y aún más que se tengan clientes seguros y que el -

país quede al margen de las medidas restrictivas que los_ 

países industriales han venido aplicando a nuestras ven-

tas externas. Ante ello, aseguran que los diversos secto

res productivos deben orientarse al análisis de medidas -

encaminadas a salvar la planta industrial nacional. 

También opinan que, una vez dentro del GATT, frente 

a la ya declarada liberalización de nuestro comercio exte 

rior, muchas de las empresas que operan en ramas con ma-

yor valor agregad.o podrán quebrar en ausencia de la pro-

tecci6n necesaria para enfrentar el ~e~plazamiento que 

provocarán en el mercado interno las transnacionales. 
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En este contexto la CONC~IIN postula que el protec

cionismo a la industria nacional, dentro de un marco de -

racionalidad no se contrapone con la eficiencia. Por otro 

lado, estima que es imperativo: 

La ejecuci6n inmediata y efectiva de una política 

ir1tcgral de apoyo a la planta productiva, tanto -

para que las empres;is puedan responder a la cri-

sis actual (mayor producci6n y productividad) co

mo para fortalecer la estructura e impulsar el '<li. 
nan1ismo de nuestro aparato productivo y de esta -

manera la industria se ubicaría en una mejor pos! 

ci6n con su ingreso al GATT. 

Otorgar instrumentos de apoyo a la industria na-

cional bajo la perspectiva de hacerla competitiva 

en un esquema <le liberal i ::ac i6n. 

Conjugar apoyos financieros. crediticios, fisca-

les y operativos, con el fin de robustecer la - -

planta productiva. 

Resolver la problemática interna y hacer competi

tiva a la industria nacional. 

- Reorientar la acci6n multilateral y bilateral con 

objeto tle sustituir las fuentes tradicionales de_ 

financiamiento del desarrollo por exportaciones -

no petroleras. 

Consejo Coordinador Empresarial.- En su momento, el 

CCE declor6 que el GATT debe darnos mayores ventajas a -

las que se pretendieron en 1Y79, ya que el país "ya pag6 

el boleto de entrada al circo y aún no ·ve la funci6n 11
• 

Además dicho Consejo ha planteado cirtas medidas -

que vienen a apoyar condicionalmente la adhesi6n de M6xi

co al GATT, estas son: 
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- Mantener el proteccionismo en grado razonable en_ 

algunas actividades prioritarias y apertura gra-

dual de la economía y sujeta a calendario. 

- Todas las medidas que impliquen una mayor libcra

lizaci6n del Comercio Exterior, deben ir acompafi~ 

das de un fuerte estímulo a las exportaciones. 

- Una política efectiva tle control de la inflaci6n, 

devaluándose el peso lo necesario mientras los -

precios internos sean mayores a los internaciona

les. 

- Creaci6n de una infraestructura comercial adecua

da. 

- Tasas impositivas menores. 

-' Liberalizaci6n del Sector Público. (Se refiere a_ 

no proteger al subsector paraestatal). 

- Eliminaci6n del control de precios internamente. 

- Cancelaci6n de monopolios en transportes. 

- Servicio Público Federal. 

- Manejo de Carga en puertos. 

Actualizaci6n de la Ley Laboral para premiar la -

mayor productividad. 

- Ley Antidumping con un reglamento práctico, 

- Apoyo a la Reconversi6n Industrial. 

- Apertura a la Inversi6n Extranjera. 

PSUM, PMT, PRT, PST y PPS.- Para la oposici6n de i1'_ 

quierda la integraci6n al GATT es una medida err6nea, ya_ 

que atenta contra la soberanía na.cional y pone en eviden

cia el carácter antidcmocrático que ha imprimido el ac- -. 

tual régimen a la toma de decisiones. Al respecto, he - -

aquí algunos de sus planteamientos: 

- PSUM: Desaparici6n de cientos de empresas y el -

desplazamiento de los capitaieS del sector produE 

tivo ha.cía los servicios y el comercio. 
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- PMT: ta entrn<la a 1 Acuerdo es considerada unu me

dida grave y se dur5 un~1 quicbr~J masiva de ~mprc

sas, <lcscmplco y tc11sión social. 

- PRT: Esta ckclsión vulnera la soberaní.a nacional 

y la alternativa SQrf¡1 llevar a rcfercndum el in

greso o no, a Jiclto urganismo, ya que s6J.o se co~ 

sult6 a una mir1orÍJ, 

PST y PP.S: L..1 soberanía nacional scr[1 trastoc.:ida 

pues se bcncficli• it UJ1~1 1ninorÍ;t en detrimento de_ 

las rnuyorí.as. 

Ccn tro Je I1u:t:s tigac ión y Docencia Económica. - Los 

investig~1dorcs del CIJJE consideran que el GATT ha dcj~tlo_ 

de constituir un organismo regulador del Comercio Intern_!! 

cional, en virtuJ tlc que las negociaciones se llevan a CE_ 

bo entre los países y que la apertura <lcl mercado mexica

no no co11<lucc ni a la clirninaci6n ln1nc<liata de los obst6-

culos presentados en nuestras exportaciones~ ni a acrece~ 

tar las ventas extcr11as, con10 tampoco u reducir la infla

ci6n e impulsar el desarrollo de la planta industri¡11 na

cional. 

Al contrario se presume que en el corto y mediano -

plazo la planta productiva nacion¡1J enfrentar6 el desafío 

de la competencia cxtr~njera, la cuul traerá como consc-

cuencia el cierre maslvo de plantas industriales y u11a -
caída Jcl empleo debido a la ausencia de estrategias des

tinadas a elevar los niveles de eficiencia y pro<lucti.vi-

dad. 

C~mara Internacional de Comercio.- La Cámara Inter

nacional Je Comercio establece que frente a los obstfiCLl-

los que presentan las exportaciones (falta Je infracstru.E_ 

tura, excesivos cont1·01es gubernamentales) el ingreso de_ 
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México al GATT creará tanto conflictos econ6mícos como d~ 

sequilibrios de las empresas y contribuir& a frenar el de

sarrollo abruptamente. 

Sin embargo, para los integrantes de esta Cámara, -

México hizo bien en ingresar al Acucr<lo General .Jorque en 

caso contrnrio se vería aniquilado y amenazado por la au

tarquía ccon6mica. También conciben necesario acabar con_ 

el círculo vicioso del GATT, pues no entramo!'> al organis

mo porque no estamos preparados y no estamos preparados -

porque no estamos dentro del GATT. 

Por otro lado, respecto a los sectores que se expr~ 
saron 3 favor, destacan las afirmaciones de los siguien-

tcs: 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.- Esta_ 

institución fue la promotora oficial pnra que México in-

gresara al GATT. 

Cabe señalar que las autoridades del país dccidie-

ron el ingreso de México al GATT con el propósito de mo- -

dernizar nuestra planta productiva y abrir la economía a_ 

los flujos de comercio internacional, desde este punto de 

vista, mediante la mayor integraci6n de nuestra economía_ 

a la internacional (vía GATT) se logrará acelerar el pro

ceso de cambio d~ orientaci6n de la planta industrial me

xí cano.. 

También oficialmente se consider6 que la part1c1pa

ci6n de México en el GATT, le brinda al país un poder ne

gociador multilateral y tiene la ventaja de abrir mayores 

posibilidades para incrementar nuestTaS exportaciones no_ 

petroleras con ~os miembros de esa organización. 
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Otras de las opi11iones dn<lus por el titular da la -
SECOFI y <lcmás funcionarios de eso Jepcndcncia, para udl1~ 

rirnos al AcucrJo General, se resumen en: 

Aunque la entrada al GATT no sea la panacea, sin_ 

embargo es una mancr;1 Je p:1rticipar plenamente en 

el comercio intcrna.cional, es <lccir obtener vcnt~ 

j.:i.s y adquirir obJ ígacionc.s. En esta ncgociaci6n_ 

en donde hay que otorg:1r y recibir concesiones se 

ver& hast.o. d6nde vamos a obtener y hasta d6nc.Ic v~ 
mos a tener que dar. 

- La apertura de las frontcr;ts al Co1ncrcio Exterior 
no s lgnificará exponer abruptamente a la compcteE_ 

cia internacional a la planta productiva, su obj~ 

tivo consiste en hacer más competitiva a la plan
tn industrial. El país s61o producirá aquello pa
ra lo que ust6 apto y sea competitivo. 

Las empresas deberán introducir ajustes pertinen

tes para afrontar las nuevus condícioncs Je comp~ 

tcncia y eliminar las discriminaciones entre sec
tores productivos, por lo que sdlo las empresas -

ineficientes y las que se basan en Ja oblu11ci6n -
de utilidades J~sproporciona<las serán las que sa! 

gan perjudicadas. 
La participaci6n de México en el GATT tampoco si_¡;_ 
n ificar.ú; 
l. Una apertura inmediata e indiscriminada n las_ 

importaciones. 
2 .. Provocar una avalancha incontenible de import!:. 

cioncs. 
3. Dest:ruir un gran número de empresas pcqucfias )' 

medianas. 

4. Vulnerar la soberanía del país. 
S. Poner en peligro la soberanía del uso del pc-

tr6leo. 
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El pertenecer a este organismo in1plicar6 bcnefi-

cios para el país, c11 t6rminos de empleo, menor -

crecimiento <le los precios, m~s inversiones, m5s_ 

calidad en las mercancías y mayor crecimiento de_ 

la economía. 

Entre las vcnt3jas inmediatas del proceso de lib~ 

ral1zac16n comercial, Ucstaca la de permitir que 

los impuestos a la importaci6n rcprcscnte11 el me

dio eficaz y transparente de protccci6n adcm&s de 

significar recursos adicionales para el erario pQ 

blico. !.a rama agropecuaria es una de las 1nás im

portantes que scr5 prccjso proteger por razones -

econ6micas, s0Cii1les y políticas. 

Asociaci6n de Importadores y Exportadores de la Rc

póblica ~lcxicana.- A juicio de los integrantes de la -

ANJEHM México entr6 de hecho al GATT al haber liberado la 

mayor parte <le su mercado en julio de 1985 1 pero sin go-

zar de los privilegios y apertura de mercados que están -

concesionados a los signatarios de este convenio. Según -

ellos durante dicha liberalizaci6n comercial no se ha re

gistrado la inundaci6n de productos extranjeros, ni cxcc

.so J1.:: Je::;l!mpleo, ni la dcstrucci6n de las empresas pcquc

rias y medianas. 

Tambi6n consideran que el país más que seguir ha- -

cien<lo esfuerzos costosos para negociar convenios bilate

rales, debe utilizar la oportunid~d para negociar su in-

groso a los Acuerdos Comerciales Multilaterales; de lo 

contrario siempre estarfi en una posici6n desfavorable pa

ra competir en los mercados internacionales. 

Respecto a la integraci6n del ~a!s al GATT, el par~ 

ccr de estos industriales do la exportaci6n se concretiza 

en 6 puntos: 
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- Nuestro país tiene que aprovechar la apertura co

mercinl a las importnciones para negociar en mcJ2 
res condiciones su ingreso. 

- Significar6 para M6xico la posibilidad de colocar 

un mayor n6mcro de productos y una mayor compete~ 

cia interna. 

No afcctnr6 lo sobcranin del país, ni su planta -

industrial. 

- Pcrmi ti rá 1 a norma 1 i znc i6n del comercio interna'- -

cional, siempre que las negociaciones .sean venta

josas para N6xico, 

- Los productos mexicanos serán más competitivos, -

aunque los beneficios que se obtcn<lrán serán en 

el mediano plazo y en este sexenio no habrá una -

rcnctivaci6n sustancial de las exportaciones. 

Las empresas exportadoras que no se ajusten a la_ 

política de reducción arancelaria establecida en_ 

el marco de las ncgocíaciones del ingreso al -

GATT, correrán el riesgo de desaparecer, ya que -

no podrfin resistir la competencia de los pro<luct~ 

res internacionales. 

Asimismo desde el punto J.c vist:i de la ANIERM el -

crecimiento del sector exportador nacional no pdorá mate

rializarse en el corto plazo, dado que en México no se -

cuenta con una plataforma fija y competitiva de exporta-

cienes y los planes gubernamentales cambian cada sexenio, 

así como los objetivos nacionales, y los presupuestos pa

ra alcanzarlos. Ante ello México rcuqcriría <le un lapso -

mínimo de za aftas para lograr sus objetivos actuales de -

hacer crecer las exportacionc:s. 

Dicha asociaci6n, además recomienda que: 
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La Única forma de romper el círculo vicioso de r~ 

cesi6n, bajos salarios y caída del mercado inter

no es que el sector productivo privado y también_ 

público se orienten a la exportaci6n. Por ello -

nuestro país está obligado a fortalecer esta actl 

vidad. 

- Es preciso que México "imprima una mayor apertura_ 

a su mercado, esto es porque requiere de no rctr~ 

sarse en el desarrollo industrial e importar lo -

que sea necesario a fin de mantener compctitivi-

dad en calidad, cantidad y precio en los mercados 

internacional es. 

- El país necesita abrirse a la importaci6n de nue

vas tecnologías que le permitan estar a la par de 

aquellas naciones desarrolladas máxime cuando en_ 

esta época todas las naciones se han visto empuj~ 

das a pelear nuevos mercados. 

- Un paso necesario ante la apertura de la economía 

es que el país cuente con una Ley Antidumping. 

Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México.

Dentro de su posici6n de apoyo a la determinaci6n gubern~ 

mental de iniciar negociaciones para la adhesi6n del país 

al organismo mul tilatcral comercial, la Cámara Nacional -

de Comercio de la Ciudad de México, sostiene que: 

- Las autoridades deben cuidar que la soberanía del 

país no sufra lesiones, buscar mejores condicio-

nes para México y proteger los elementos de comer. 

cializaci6n. 

La apertura comercial dentro del GATT debe ser -

gradual y selectiva, para evitar un shock en la_ 

economía nacional. 

- Será necesario preveer que IOs'aspcctos de comer

cializaci6n en los mercados externos deberán man~ 



107 

jnrlos las empresas comcrciali=adoras ya que cue~ 

tan con experiencia para ello. 

La liberalizaci6n Je J¡1s importaciones en ~f6xico_ 

no propiciará que el comercio se convierta en un_ 

mero distribuidor de las transnacionalcs, sino -

que permitirá al comercio organizado ofrecer pre

cios n1ás bajos y mejor calidad en ciertos produc

tos. 

El sector comercio s61o negociará los productos -

más convenientes para nuestra economía a fin de -

reducir la inflacl6n y para abatir costos de pro

ducción. 
El ingreso al GXfT afcct.:1rá a algunos renglones -

productivos y es natural que la liberalizaci6n 

<lcl mercado int.erno mexicano atente contra los ps:_ 
quefios industriales. 

Este costo que debe pagar la naci6n es necesario, 

en virtud que el país precisa abrir su economía,

para abatir su inflaci6n y aligerar la carga del 

poder adquisitivo. 

- Se deben liberar los bienes que produce el sector 

pdblico, pues de lo contrario se seguirá protc- -

giendo a6n al sector p6blico por medio de la in-

flaci6n y de la falta de compctitivlJaJ de nues-

tras exportaciones. 

Confederací6n de Asociaciones de Agentes Aduunales_ 

de la República Mexicana (CAAAREM).- Los agentes aduana-

les del país establecen la integraci6n de nuestro país -

al GATT como una acción saludable, que permitirá al país_ 

conformar su aparato productivo de manera eficiente, ere! 

ti va y competitiva a nivel internacional. Y recomiendan 

buscar nuevos productos pero selectivamente, dado que no_ 

tiene sentido exportár artículos suntuarios producidos --
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por transnacionales con mejores tecnologías, asi como pr~ 

mover un cambio de mentalidad y convicci6n de que el Co-

mercio Exterior es la 6nica salida a nuestros problemas. 

Colegio de México.- Según los especialistas del Ce!!_ 

tro de Estudios Fronterizos del Colegio de México, dañan_ 

menos a M6xico las reglas del 
0

GATT que las del Convenio -

firmado con E.U. en mayo de 1985. Esto es asi por la cre

ciente dependencia de M6xico ante los Estados Unidos y el 

marco desigual del cntcndi1niento bilateral de comercio. 

Para estos investigadores el GATT ha perdido prese_!! 

cia en las operaciones comerciales internacionales, debi

do a que los países miembros toman decisiones de comercio 

unilaterales y al margen de las disposiciones y reglas -

del acuerdo. 

Desde su punto de vista el ingreso de México a ese_ 

organismo multilateral obliga a evaluar la potencialidad_ 

de la planta industrial mexicana, conocer su capacidad -

productiva e identificar los rubros prioritarios, con el_ 

objeto de determinar los niveles en que se verá afectada_ 

por las relaciones de comercio multilaterales. 

Igualmente consideran que dentro de los mecanismos_ 

de negociaci6n al interior del GATT sería posible ubicar_ 

los necesarios para proteger a la industria de inter~s n~ 

clonal o prioritaria. Y por otro lado, que las normas del 

GATT, que obligan a sus miembros a mantener un examen <le_ 

su si tuaci6n econ6mica de manera permanente con el .FMI, -

así como a admitir sus sugerencias, en nada afectaría a -
México, ya que por la composici6n de su deuda externa la_ 

presencia del organismo financiero permanecerá en el país 

por muchos años. 
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Senado de la Rcpdblico.- El Senado de la RcpÓblica_ 

fue quien rccogi6 las <lifcrcnt~s propuost~1s de los secto

res interesados en la entrada <le M6xico al GATT. Como ya 

hemos venido mcncio11an<lo hubo quienes se manifestaron en_ 

favor y otros en contra. 

Es pertinente mencionar que durante el Foro de Con

sulta Popular respectivo los sectores consulta<los rccom,c,!! 

da1·on el ingreso selectivo, dejando a salvo aspectos cla

ves de 11u~~tra politica de desarrollo, como el fon1c11tu d 

los ~cctores agropecuario e industrial y la mayt,ría <le -

ellos i11sisti6 en que la libcrali=aci6n deberá ser gra- -

dual. 

l'or su partc 1 el Senado.de la Rep6blica propuso pl~ 
zos hasta siete afias para dar tiempo a la planta proJuct_i 

va mexicana a que se reoriente y adecúc a la competencia_ 

intcr11acional, con lo cual dicho ingreso sería en forma -

gradual. Sin embargo, tnmbi611 consi<ler6 que de no ingrc-

sar al Acuerdo, la mayoria de las exportaciones mexicanas 

que reciben trato preferencial de otros países podrian 

verse nfcctadas, dado que se requiere una estabilizaci6n 

en las con<licioncs de acceso a los productos mexicanos en 

el exterior, ya sea mediante acuerdos bilaterales o mult! 

laterales. 

Asimismo, en opini6n de los senadores~/ la adhcsi6n 

de México al GATT es positiva, por las siguientes razones: 

Nuestro país mantendrá su soberanía e11 la delimi

taci6n de sus po11ticas comcrci~les con el exte--

Estas opiniones se obtuvieron ex post a la Consulta e 
incluyen tanto los puntos de vista de algunos senado-
res como el de la..s Comisiones de Comercio y Fomento In 
dustrial, Desarrollo Econ6mico y Social y del Senado ~ 
en general. 
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rior, no obstante pertenecer al Acuerdo. 

-. El GATT constituye un magnífico foro para ampliar 

la capacidad de negociaci6n del país en los conv~ 

nios bilaterales, y es s6lo un instrumento multi

lateral para las operaciones comerciales interna
cionales, en donde pod;án manejarse las demandas_ 

de México. 

- No implicará la liberalizaci6n indiscriminada del 

Comercio Exterior Mexicano. 

Con esta medida se tendrá un saldo positivo en la 

generaci6n de empleos. 

- Al representar esta entrada el 0.7 por ciento del 

total de bienes de consumo final dentro del mere~ 

do nacional, es difícil que ello produzca un sac!:!_ 
dimiento brusco de la planta industrial del país. 

- No se trata de una invasi6n de productos importa

dos, sino de un manejo equilibrado que minimiza -

riesgos. 

También el Senado prevee: 

- Es posible el cirre de empresas pequefias y media

nas, pero cuando eso ocurra será porque el empre

sario no tiene el Ímpetu de mejorar, porque dese~ 

noce como hacerlo, o porque no cuenta con los re

cursos necesarios. De aquí que se recomiende am-

pliar la capacitaci6n de los empresarios y que -

los bancos apoyen en form~ prioritaria a las pe-

queñas y medianas industrias. 

- En el corto plazo habrá algunos traslados de obr~ 

ros y empleados de algunas ramas industriales a -

otras, de ciertas industrias a aquellas que se -

inicien o se expandan. Por el.l~ es fundamental 

una relocali zac i6n industrial y programas in ten- -

sos de adiestramiento obrero. 
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Po<lrá haber cambios de giro de ciertas empresas -

que encontrarán un campo más propicio en activid~ 

des distintas a las que desarrollan actualmcntc,

lo importante de esto son los empleos que gene- -

rcn. 

Por otro l.ado, al Senado de la Rep6blica igualmente 

correspondi6 ratificar el 11 de septiembre de 1986 el P_r~ 

tocolo de Adhesión de M6xico con el GATT. Más adelante -

veremos los criterios en los cuales se sustent6 este Pro
tocolo. 

Banco Nacional de Comercio Exterior.- Al parecer el 

Subdirector General del BANCOMEXT, Luis Malpica Lamadrid 
considera que parte del ingreso de México al GATT ya "es

tá paga<lo" con el Acuerdo bilateral firmado con E. U. en -

abril de 1985, al que a su vez califica de anticonstitu-

cional~/, con la liberalizaci6n de gran parte de los pro

ductos controlados y con el nuevo modelo de desarrollo m~ 

<liante las exportaciones que necesita nuestro país. Con -
respecto a esto último cabe señalar que de acuerdo al - -
BANCOMEXT, a México tínicamente le queda el camino de las_ 
exportaciones en virtud de que se ha agotado el crédito,

y ya no funciona la captaci6n de ingresos por la venta y_ 

prestaci6n de los servicios públicos y la recaudaci6n me

diante impuestos. 

Para Luis Malpica, el GATT no sacará a México de -
sus problemas ni lo transformar& en un país exportador. 

Sin embargo, es el único instrumento regulador del comer-

Para el Subdirector General del BANCOMEXT el acuerdo -
por medio del cual M6xico se comprometi6 a no establc
.cer estímulos adicionales a sus exportaciones a cambio 
de.la prueba del daño se rcaliz6 siguiendo el esquema 
norteamericano de procedimiento si'mplificndo y al mar
gen del Senado de la Reptíblica. 
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cio internacional y obligará a nuestra ineficiente planta 

industrial a volverse competitiva, abre la posibilidad de 

acceder a nuevos mercados, para lo que se nos otorgarán -

preferencias y nosotros las otorgaremos también. 

Asimismo a su juicio, <l.ado que las dos terceras 

partes de nuestro comercio se realizan en forma bilateral 

con aproximadamente el 90 por ciento de los países miem~

bros del GATT, no hay raz6n que impida realizar las acci~ 

nes comerciales mediante el organismo y no entrar al GATT 

ha acentuado la dependencia del país, sobre todo porque -

alrededor del 65 o 70% del comercio se tiene con Estados 

Unidos en convenios bilaterales, pero por ser un socio e~ 

mercial muy poderoso nos dificulta nuestras exportacio- -

nes. 

Por otra parte, el hecho de ser miembro del GATT no 

pone en peligro al petr61eo ni a nuestra soberanía, pues

to que existe la flexibilidad y condiciones para que los_ 

países en vías de desarrollo puedan salir beneficiados. 

Cámara Americana de Comercio.- De acuerdo a la Cám~ 

ra Americana de Comercio (CAMCO) la entrada de México al_ 

GATT es recomendable, ya que se podrán superar las actit~ 

des proteccionistas de las naciones inJustrializadas. A -

su vez sus representantes consideran que la econornia nor

teamericana es la más abierta del. mundo y poco influye su 

actitud de protecci6n a la industria doméstical/. 

z¡ Es sorprendente que se hagan tales afirmaciones, cuan
do el neoproteccionismo actual sobre todo el de E.U., 
representa uno de los más grandes ·aóstáculos a nues- -
tras exporta.e iones no petroleras. 
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Confedcraci6n de Cámaras Nacionales de Comercio - -

(CONCANACO).- i\ pesar de que la úecisi6n úcl gobierno me

xicano de ingresar al GATT traeria como consecuencia una 

mayor libcralizaci6n de importaciones y exportaciones, e~ 

to significa todo un reto y conccptualiza el inicio <le -

las gestiones como un síntoma de n1adurez, ya que si bien_ 

implica riesgos el pertenecer al Acuerdo, de no dar ese -

paso seguiríamos autolimitando nuestro crecimiento por 

una sobrcprotccci6n ccon6rnica. 

Cámara M6xico-Amcricana de Comercio.- Para los rc-

prcscntantes de la Cámara M6xico-Amcricana de Comercio -

las negociaciones multilaterales que ofrece el GATT tie-

ncn mayores beneficios para México que los tratados bila

terales con lLU. lle aquí sus argumentos al respecto: 

- ~!6xico debe cerrar (31 menos transitoriamente) la 

ncgociaci6n comercial bilateral con E.U. para sa

car un mayor provecho del GATT, a fin de no contl:!_ 

minar el acuerdo mul tila tcral. 

Del esquema multilateral se extraería el máximo -

de concesiones de Estados Unidos. 

- De proceder con un enfoque bilateral se corre el 

riesgo de que E.U. se resista a dar concesiones -

significativas en el GATT, con objeto de capital_! 

za1·1as bilateralmente en un esquema que implique_ 

plena reciprocidad. 

La negociaci6n bilateral podría dar pie a la en-

tracla de nuevos temas de comercio internaciona.l -

que otros p~ises en desarrollo han resistido e11 -

el seno del GATT. 

- La entrada de México al GATT beneficiará las rel~ 

cienes comerciales con Norteamérica y proporcion~ 

rá un instrumento jurídico en el cual se basen --
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las negociaciones. 

- El ingreso al GATT aunque no elimina la posibili

dad de volver a aplicar medidas discriminatorias_ 

en contra de las exportaciones mexicanas sí la -

reduce. 

- México tendrá en el GATT un foro de negociaciones 

y de soluci6n <le contrbversias con Estados Uni- -

dos. en el que las presiones que aquel país pudi~ 

ra ejercer sobre el nuestro se ven <liluídas. 

Consejo Nacional de Comercio Exterior.- En opini6n_ 

del Consejo Nacional de Comercio Exterior (CONACEX) nues

tro país debe pugnar porque sean mejoradas las condicio-

nes que obtuvo de este Acuerdo en 1979 para su ingreso. Y 

califica a la reducción arancelaria efectuada en abril de 

1986, como una brusca liberalizaci6n "gra tis' 1 de nuestro 

mercado, que está cediendo terreno al intercambio comer-

cial internacional a cambio de nada, pues la liberaliza-

ci6n comercial a pasos agigantados (rapidez en la que se_ 

está en desacuerdo) la podría haber aprovechado el país -

como un punto en las negociaciones de .su ingreso al GATT. 

Los miembros del CONACEX sugieren que: 

- La apertura de fronteras debe ser paulatina. 

- Néxico debe negociar plazos de cumplimiento más -

amplios, derechos específicos, salvaguardias y -

obligaciones cuantitativas. 

- Para lograr buenos resultados en estas negociaci~ 

nos será indispensable contar con una representa

ci6n permanente de excelente calibre, debidamente 

asesorada por los sectores de producci6n y el co

mercio exterior incluyendo los privados. 

- La naci6n debe lograr una cai'eridarizaci6n de sus_ 

compras~ con el GATT a largo plazo, más no hacer -
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compromisos para cumplirse en un sexenio. 

- Son necesarios créditos externos en el corto pla

zo para acrecentar las exportaciones. 

IMPLICACIONES: 

Si bien es cierto que la dccisi6n oficial de ingre

so de M6xico al GATT se manifcst6 hasta 1986 previa con~

sulta formal con los Jifcrcntcs sectores interesados, es_ 

un hecho irrefutable que a partir de 1983 la política ce~ 

n6mica del país se fue modificando en el sentido de cu- -

brir las exigencias que ese Acuerdo implica. 

En ~fccto, desde sus principios, la presente admi-

nistraci6n fue implementando una política de reducci6n de 

los subsidios, como lo muestran las siguientes acciones: 

- De 1983 a 1985, la política de subsidios se diri

gi6 en materia de.estímulos fiscales a la depre-

ciaci6n aceleTada con el objeto de "defender la -

planta productiva". 

- Respecto a los subsidios financieros, en el Pro-

grama Nacional de Financiamiento al Desarrollo, -

se previ6 reducir el diferencial entre las tasas_ 

de inter~s de la banca comercial y la de fomento. 

En la aceleraci6n de este proceso, al BANCOMEXT -

se le reestructuró para convertirlo en una socie

dad nacional de crédito. 

- También desde el comienzo de este gobierno se ha~ 

venido dando una disminuci6n de subsjdios por la 

vía de los precios y tarifas del sector p6blico. 

Es evidente que la política de subsidios se ha ido 

orientando a ser consecuente con los rcquerinientos de --
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ese organismo, toda vez que aunque las prescripciones del 

GATT no incluyen a las subvenciones internas, no obstante 

exhorta a los signatarios a tratar de evitar los efectos_ 

desfavorables que pudieran tener sobre las industrias ex

tranjeras. 

Por otro lado, dentro del marco legal, el operativo 

y el burocrático-administrativo, también fueron aplicadas 

algunas medidas acordes con los principios del GATT, a6n 

cuando todavía 110 formábamos parte <le dicho acuerdo. 

Veamos: 

En cuanto a las normas destinadas a proteger la -

seguridad nacional y la salud pública, éstas s6lo 

abarcan un reducido número de fracciones de impo.! 

taci6n. Ello está de acuerdo con el C6digo de Ba

rreras T~cnicas al Comercio del GATT debido a que 

éste prohibe la fijaci6n gubernamental <le normas_ 

que generen obstáculos in11ecesarios al comercio -

internacional. 

- M6xico modific6 el reglamento de la Ley Mexicana_ 

de Valoración Aduanera para simplificar los trám1 

tes de aduana de productos importados y exporta-

dos, de manera que prácticamente, 11 baj o protesta 

de decir verdad", se realizan las operaciones. De 
esta manera una vez más el país se apeg6 al GATT, 

por cuanto 6stc a través .<le su C6digo de Valora-

ci6n Aduanera y Concesi6n de Licencias, intenta -

reducir los obstáculos innecesarios a que deben -

enfrentarse los importadores y asegurar que los -
derechos que gravan a los bienes importados se b~ 

sen en estimaciones a<lecua<las <le su valor. Se e~ 

tipula que el valor de las m~r~anc1as en la adua-
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na será el valor de la transacción o factura, y -

s61o en caso de que ésto no sea posible, la valo

raci6n se liará con baso en la suma de costos y -

gastos en el país de origen. 

- Con la Ley sobre Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestaciones de Servicios relacionados con Bienes 

Inmuebles de la Administraci6n P6blica Federal, -

publicada el 8 de febrero de 1985, se pretende· __ 

dar preferencia a los bienes o servicios ele proc~ 

dcncia nacional, impulsar importaciones y buscar_ 

que las licitaciones públicas sean el mecanismo -

preferente para adjudicar contratos, excepto en -

el caso que se deba proteger la vigencia de pateg 
tes; más sin embargo no diferencia la inversi6n -

extranjera de la doméstica. Así las cosas, dicha_ 

Ley se inclina a los lineamientos del C6digo de -

Compras del Sector P6blico del GATT, ya que en 61 

se establecen normas detalladas sobre notifica- -

ci6n de licitaciones y propuestas, con objeto de_ 

aumentar la 11 transparencia 11 de las prácticas rel!!._ 

tivas a las compras de bienes y la contrataci6n -

de servicios conexos por parte del sector público. 

El C6digo se aplica a los contratos cuyo valor e~ 

ceda los 150 mil Derechos Especiales de Giro -

(DEG) que son aproximadamente 200 mil d6lares. C~ 

be señalar que actualmente el C6digo limita las -

obligaciones asumidas por los países en desnrro-

llo. 

- Se cre6 la Ley Reglamentaria del Articulo 131 - -

Constitucional en materia de Comercio Exterior, a 

fin de regular todo lo'referente a importaciones 

y exportaciones, la cual fue publicada en el Di3-



'§_/ 

2/ 

118 

río Oficial el día 13 de enero de 1986. Esta Ley_ 

es lo que actualmente podemos llamar nuestra Ley_ 

de Comercio Exterior, si se desea una informaci6n 

más amplia sobre ella v6ase el Apéndice 2. 

Dentro de dicha Ley Reglamentaria se cstublcció -

el impuesto compensatorio, que es una nueva figu

ra jurídica tendente a' evitar las prácticas des-

leales~/ de comercio internacional por parte de_ 

las empresas o países extranjeros. Esto ha signi

ficado que por primera vez en su historia nuestro 

país incluy6, en esta Ley, la defensa contra las_ 

prácticas desleales respecto n su comercio cxte-

rior. 

Para efectos de la Ley referida, se entiende por_ 

prácticas desleales de comercio internacional, -

tanto aquella importaci6n de mercancías idénticas 

o similares destinadas al consumo en el país de -

origen, como la importaci6n que esté beneficiada_ 

por subsidios en el extranjero. En tanto que el 

pago de la cuota compensatoria persigue contra- -

rrestar la afectaci6n que se haga a la estabili-

dad de la producción nacional y los obstáculos -

presentados para el establecimiento de nuevas in

dustrias y el desarrollo de las existentes. 

Cabe señalar que la mencionada Ley cumple con lo 

dispuesto por el artículo VI de la parte I del -

Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), -

toda vez que en él se am.ite la "aplicaci6n de de

rechos antidumping~/ y compensatorios". Asimismo 

Cabe señalar que el Reglamento contra Práctica.s Deslea 
les de Comercio Internacional fue publicado en el Dia~ 
rio Oficial el 25 de noviembre de.cp~ mismo año. 
Por dumping se entiende la venta en el exterior de un 
determinado.producto a un precio inferior al que rige
en el mercado interno del país exportador. 
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el GATT establece qué medidas es legítimo aplicar 

y condena al dumping "si causa o amenaza causar -

un perjuicio a otro estado". 

Asimismo desde 1985 nuestra política de Comercio E~ 

terior se ha dirigido básicamente a desaparecer el protc~ 

cionismo en las importaciones, cancelar estímulos o subs_! 

dios a las exportaciones, propiciar la competencia abier

ta y directa de la planta industrial mexicana, de maner'a_ 

abrupta, con las importaciones fundamentalmente norteame

ricanas y una apertura comercial para fomentar la modern.!, 

zaci6n de la planta industrial y el cambio estructural de 

afuera hacia adentro. 

Así, en el Convenio Comercial Bilateral firmado por 

México y Estados Unidos a mediados de 1985.!.Q./, México se_ 

comprometi6 a; 

- No otorgar beneficios fiscales a la exportaci6n -

similares, ni reinstituir los Certificados de De

voluci6n de Impuestos (CEDIS). 

- No establecer ni mantener ninguna práctica de pr~ 

cios en el sector de energía (ni de sus deriva- -

dos), que sea un subsidio a la cxporLaci6n, o que 

tenga el prop6sito o efecto de promover exporta-

cienes, y 

- No proporcionar subsidios a la exportaci6n o pre

exportaci6n de dos años o menos mediante financi~ 

miento preferencial (el subsidio se elimin6 por -

completo el 31 de diciembre de 1986). 

Se refiere al "Entendimiento entre México y .Esrados -
Unidos en materia de subsidios e impuestos compensa-
torios", publica.do el 15 de mayo de 1985 en el Diario 
Oficial de la Federaci6n. 
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En el caso de las que tengan un plazo de más de -

dos años, solamente se aplicarán las tlisposicio-
ncs internacionalmente aceptadas. 

Mediante este entendimiento comercial, M~xico reci
be la prueba del daño a cambio de eliminar los subsidíos 
a las exportaciones, aún los v'igcntcs, lo cual es acorde_ 
con lo establecido por el C6dlgo de Subsidios y Medidas -

Compensatorias del GATT, donde se prescriben los subsi- -

dios a la exportaci6n de los productos industriales y mi
nerales. 

Además la política comercial del país ha tendido a_ 

acelerar el proceso de eliminaci6n de los permisos pre- -

vios de importaci6n, asi como a la recstructuraci6n aran
celaria. Las medidas adoptadas al respecto han consistido 

en lo siguiente: 

- Desde 1984 con la difusi6n del PRONAFICE se eliml 

n6 el permiso en el caso de 2,844 fracciones ara~ 
celarias {cerca de un tercio del total), lo que -

represent6 el 16.5% del valor de las importacio-

nes, comprendiendo sobre todo insumos industria-
les indispensables que no se producen en el país. 

- También la política arancelaria se dirigi6 a dis

minuir la dispcrsi6n de los arancele5 7 impedir la 
especulaci6n de precios e'n el mercado interno y .. 

simplificar su aplicaci6n, mediante reducciones -
del n6mcro de tasas. Hacia fines de 1984 éstas h~ 

bian disminuido de 13 a 10 y la disporsi6n se ha

bía reducido de 23.8 a 22.5. 

- En el PROFIEX se señala que a principios de 1985_ 
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fueron libera<las del requisito de permiso previo_ 

de importaci6n alrededor de SS fracciones arance

larias, las cuales representaron el 5.9 por cien

to del valor total de importaci6n. En conjunci6n_ 

con la medida anterior, dicho programa estipuló -

llevar a cabo la rcestructuraci6n arancelaria, la 

cual será efectuada siguiendo los lineamientos de 

la nueva estructura aprobada por la Comisión de. -

Aranceles y Controles al Comercio Exterior, cons! 

derando el grado de elaboraci6n, el tipo de bien. 

la prioridad según el uso o destino, y la distin

ci6n entre fracciones sujetas a permiso o exentas 

de él. Este Último criterio, implica valorar el -

permiso previo al momento de suprimirlo. De acuc~ 

do al Programa 6sta estructura entr6 en vigor du

rante el mes de abril de 1985. 

- No obstante que los DIMEx.!.!/ fueron establecidos_ 

para estimular a los exportadores, mediante los -

derechos de importaci6n para éstos. ya que permi

ten al menos, con 301 de integraci6n nacional im

portar bienes sin permiso previo y con un arancel 

mínimo de 1oi, a excepci6n de aquellos productos_ 

contenidos en una lista de 500 fracciones arance

larias prohibidas, es patente que contienen un -

efecto liberalizador_ 

- Una de las ·disposiciones que result6 ser de las -

más significativas en la .rapidez de la apertura -

comerc_ial, fue la 1ibcralizaci6n del pertliso pre

vio de importaci6n a 3,604 fracciones de la Tari-

.!J./ Para una informaci6n =5s anplia sobre los DIJ.IBX véase 
el inciso 3.3 de este trabajo. 
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fa del Impuesto General de lmportaci6n (TIGI) el 

25 de julio de 1985. Conforme lo indica CANACI~ 

TRA estas fracciones significaron casi el 45% del 
total, ºque sumadas a las liberadas con anterior.!_ 
dad representan el 89% de la TIGl y el 65% del to 
tal de importaciones"l.Z/ (véanse cuadros 10 y llJ. 

Es evidente que con est.a "medida" política de co

mercio exterior ha "tendido" a satisfacer los 

principios del GATT, concernientes a eliminar las 
restricciones cuantitativas al comercio interna-
cional y sustituirlas por aranceles. De esta man~ 

ra, el país se fue acercando de modo natural al -

Acuerdo General. 

- Junto con la acci6n anterior, se adopt6 una tari
fa en promedio más elevada. De tal suerte que du

rante 1985 se incrementaron los aranceles a 1,252 
fracciones (en 2,036 se elevaron y en 784 se dis

minuyeron), pero estas medidas s6lo afectaron el_ 

19% del valor de las importaciones, como se refl~ 

ja en el aumento del arancel medio ponderado, que 
fue de 8.6 a 12.3 por ciento. Por otro lado, se -

di6 un aumento en las tasas arancelarias de 25 y 
40 por ciento, que se vi6 compensado mediante la_ 
eliminaci6n de las tasas de 75 y 100 por ciento. 

Tras estos cambios hacia .el 31 de diciembre de --
1985 la TIGI contaba con 8,100 fracciones, distr~ 

buídas en diez tasas arancelarias. 

Las fracciones sujetas a tasas que van de O a 25 
por ciento representaban 86% del valor total de -

ll/ Véase "Libéraci6n Comercial y Protecci6n Efectiva", -
Transformaci6n, M&xico, vol. III, no. S, mayo de 1986, 
p. 11. 
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las importaciones. Los grupos mayores fueron los 

de 10, 25 y 40%, que en conjunto abarcaron 7.7% -

del total de fracciones, y aunque el grupo de 40% 

incluía 23% del total de fracciones, s6lo cubrían 

10% del valor total de las importaciones. 

- lfacia 1986 se llcv6 a cabo una reestructuraci6n -

arancelaria, sustentada en el Programa de Desgr~

vaci6n Arancelaria (vGasc cuadro 13). 

Respecto a otras decisiones adoptadas para activar 

la liberalizaci6n comercial del país, como para proteger_ 

s61o a ciertos productos "temporalmente", sobresalen las 

siguientes: 

- Mediante un Acuerdo publicado por la Secretaría -

de Comercio y Fomento Industrial -según el repo! 

te del perí6dico El Financiero de fecha 7 de no

viembre de 1985- se elimin6 del requisito de pe~ 

miso de importaci6n a 78 fracciones arancelarias, 

incluyendo la importaci6n que se realice a las z~ 

nas libres del país. Dichas fracciones abarcan -

productos alimenticios, de siembra, quimicos, vi

dcocasseteras, tocadiscos y aparatos mecánicos o 

electromecánicos para ferias. También, a través -

de este Acuerdo fueron sujetas a permiso previo -

de irnportaci6n 18 fracciones que se encontraban -

exentas de 61 y que comprenden materias primas 

químicas, aviones monomotorcs y bimotores. 

- Por disposici6n de la SECOFI, el 5 de diciembre 

d~ 1985 fue eliminado el permiso previo de impor

taci6n para frutas desecadas, mientras que se su

jet6 al mismb, hasta el 31 de diciembre de 1986, 
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a los aparatos de comprensi6n, eléctricos y con

geladores <le uso doméstico. De acuerdo a esta -

disposici6n también se incluy6 a la importaci6n_ 

que de dichas mercancías se lleva a cabo a las -

zonas libres del país. 

- Se grav6 con ara11ccles
0

quc van del uno al diez -

por ciento ciertas importaciones químico-farrna-

c6uticas, procedentes de Argentina, Brasil, Bol! 

via, EcuaJor y Paraguay, estantio éstas comprendl_ 

das en 119 fraccio11es. 

3.B. APOYOS COMPLEMENTARIOS AL PROGRAMA DE 

FOMENTO INTEGRAL A LAS EXPORTACIONES (PROFIEX). 

Ante el reconocimiento de que las medidas estable

cidas por el PROFIEX han presentado insuficientes resul

tados, la necesidad de instrumentar otras, as1 como la -

consolidaci6n de las ya existentes, el 17 de marzo de --

1986 fueron anunciadas una serie de acciones adicionales 

para el fomento de las ventas externas, particularmente_ 

de manufacturas. 

Dicho conjunto de acciones están agrupadas en 18 -

apartados, que consisten en: 

l. - Concertaci6n con Empresas Exportadoras. - En b!_ 

se en la concertaci6n con empresas exportadoras (inclu-

ycndo los consorclos de cxportaci6n y las empresas comeE 

cializadoras), se integrará en SECOFI una lista de empr~ 

sas, para que las dependencias y entidades del sector p~ 

blico les atiendan con agilidad y prioridad en todo lo -

relativo a los trámites de Comercio Exterior. 
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z.- Empresas de Comt:rcio Exterior.- Mediante el Pr,2_ 

grama de Apoyo financiero a las exportaciones, las empre

sas de comerc-.io exterior tendrán oportunidad <le disponer_ 

de créditos promocionalc!:;: en términos competitivos, a tr!!_ 

v6s de la facturaci6n directa o en su caso el endoso <le -

la factura por parte del proveedor nacional de los bienes 
a exportarse. 

- En apoyo al desarrollo <le estas empresas, só les_ 

proporcionará el acceso a la Carta de Crédito no
rnéstica (CCo).!l/. 

- Se fomentará la formaci6n tic Emprc!;as <le Comercio 

Exterior, en las que participen las cndcnas come.!_ 
cializadoras internas del país; las que en npoyo 

3 la cxportaci6n de productos no pc~rolcros, lle

varán a cabo la comercializací6n externa de los -
mismos .. 

.. Se permitirá la asociaci6n <le empresas nacionales 
con las cornercíalizadoras del extranjero 1 a fin -

de colocar las exportaciones mexicanas en el mer

cado internacional~ 
- Se les seguirá brindando apoyos, en proporci6n ª

la generaci6n neta de divisas de sus proyectos a 

aquellas empresas que ven<lan ~ccnología y scrvi-~ 

cios de ingeniería y construcci6n mexicanos. 

3.- lmportaci6n Temporal Automática para Exporta- -

~-- Se adicionan a los Programas de lmportaci6n Tempo

ral para producir exportaciones, las siguientes medidas: 

- Rcducci6n del costa de las garantías fiscales~ 

Aplicaci6n de aranceles según los in$u~cs import~ 

dos~ y no los correspondientes a productos tc~mi-

lJ!./ Dentro de los apoyos financieros a las cxpor~aciones 
para 1986~ destaca la CCD qu~ será expue5ta ~ás ade-~ 
lante. 
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nados para la parte de importaci6n temporal que -

se autorice para su venta en el mercado interno. 

- Existe un procedimiento para que las empresas ca~ 

bien si así lo desean del régimen de industria m~ 

quiladora a importaci6n temporal. 

- Mecanismos accesibles para sustituir la garantía_ 

del exportador final sbbrc las importaciones tem

porales realizadas por los exportadores indirec-

tos. 

- Se señalan las condiciones en que se autoriza la_ 

importaci6n temporal a través de la CCD. 

- En beneficio de los importadores indirectos, se -

vinculará dicha carta con la autorizaci6n automá

tica de importaci6n temporal. 

4.- Medidas Fiscales.- En 1986 la SHCP adoptará me

didas para reducir o eliminar impuestos que perjudiquen -

l~ competitividad de nuestras exportaciones. 

- Será aplicado un esquema para que sean reembolsa

dos al exportador, los demás impuestos indirectos 

(pues actualmente ya se otorga la devoluci6n del_ 

IVA y de impuestos al Comercio Exterior) que afe~ 

tan a los productos de exportación. 
- Aplicaci6n de tasa cero en el IVA a las ventas -

que se efect6en a las empresas de Comercio Exte-
rior. 

- Puesta en marcha la CCD, se establecerii el proce

dimiento para la extensi6.n del régimen de tasa e~ 

ro a los exportadores indirectos. 

Las importaciones temporales no causan el impues

to al valor agregado. 

- Se analizarán los estímulos fiscales que apoyan -

al sector exportador en otroS Países, a objeto de 
evaluarlos y adaptarlos al país. 
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S.- Programas Sicmbra-Exportaci6n.-

- La S.A.R.JI. suprimirá paulatinamente }' caso por -

caso a los programas sicmbra-cxportaci6n, en la -

medida en que se vayan estableciendo los mecanis

mos para orientar nuestra oferta exportable hacia 

otros mercados. 

- El Gobierno Federal formularfl programas específi

cos de fomento. para las exportaciones de los P.r~ 

duetos que con anterioridad se sujetaban a estos_ 

esquemas. 

6.- Créditos suficientes, oportunos y competitivos.
En base al Programa Financiero de apoyo a las ex

portaciones, BANCOMEXT proporcionará en 1986 re-

cursos financieros por un monto de 2. Z billones -

de pesos. 

- El Programa Financiero de BANCOMEXT se concentra

rá en el otorgamiento de crédito para: la pre-e~ 

portaci6n, o sea el ciclo productivo, la exporta

ci6n (crédito al comprador o crédito al vendedor) 

y la importaci6n y equipamiento industrial para -

la exportaci6n. 

· La S.H.C.P. y BANCmlEXT cst:ín llevando a cabo ne

gociaciones con la banca internacional, para oh-

tener recursos por aproximadamctttc 500 millones -

de d6lares. 

7.- Apoyos a exportadores directos e indirectos~-

- Para elevar la competit:i\1 idad de la planta produ.s:_ 

tiva nacional y maximizar el impacto de los apo-

yos, los exportadores indirectos (proveedores de_ 

exportadores) recibirán un trato igu.al que un ex

portador final en aspectos como impuestost arance 

les, fínanci~ientot etc. 
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Para otorgar financiamiento a los exportadores in 

directos se establecerá un instrumento llamado 

Carta de Cr6dito Doméstico (CCD). 

- La CCD funciona <le la siguiente manera: 

A) Una CCD es un documento emitido por un banco a 

favor de un cxporta~or indirecto por el cual -

el banco emisor se compromete a liquidar al e~ 

portador indirecto el importe de su venta al -

exportador final, una vez que se haya realiza

do la entrega del producto. 

B) La CCD dará a los provcc<lorcs de los cxportadS'_ 

res, acceso a financiamientos promocionales, -

pues hace factible apoyar el proceso producti

vo con recursos del programa de pre-cxportaci6n 

de BANCOMEXT. 
C) Se vinculará la CCD con la autorizaci6n de i~ 

portaci6n temporal a trav6s del certificado de 

Importaci6n Temporal, documento que emitirá la 

propia banca. Con ello el exportador indirecto 

podrá importar automáticamente, sin grávámer1es 

todos los insumos que requieren para elaborar_ 

los productos que se incorporen al bien que se 

va a exportar. 

O) En una primera etapa, se otorgará la CCD s61o_ 

al proveedor inmediato del exportador final -

por conducto de algunas Sociedades Nacionales_ 

de Cr6dito, para poste.riormente incluir a los_ 

proveedores del exportador indirecto. 

Los exportadores que realicen importaciones r~ 

queridas por su proceso productivo, podrán so

licitar a las SNC apoyo finnncicro PROFIDE, m~ 

diantc el cual se les oto~g~n d6lares para ad

quirir los bienes del extranjero. 
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E) Los exportadores indirectos que cuenten con -

una CCD poJr6n acudir a las SNC para obtener -

financiamiento de prc-cxi)ortaci6n en moneda n~ 

cional o extranjera. 

- Si el exportador in<li.rccto requiere de divisas p~ 

ra importar y es sujeto de cr6dito se le propor-

cionarún las divisas bajo el PH.üFIDE en otras lí

neas Je cr6<lito existentes. 

S. - Equipmniento de la Empresa Exportadora. -

- BANCOMEXT otorgará apoyo financiero a las cmprc-
sas exportadoras? por medio de la línea de cr6<li

to que se ti~ne contratada con el Banco Mundial,

ª trav6s Jcl Programa del Fondo de Financiamiento 
para Inversiones fijas de Empresas Exportadoras -

(FlFE) y la participaci6n del Fondo Nacional de -

Equipamiento Industrial (FONEl). 

- Las líneas de crGdito que BANCOMEX ha negociado -

con los organismos de fomento de los principales_ 

proveedores, las que tienen contratados bilateral 

mente las Sociedades Nacionales de Crédito, y el 

mecanismo de pre-pago, se utilizarán principalme~ 

te para la importaci6n de maquinaria y equipo. 

9.- Financiamiento para Capital de Trabajo.- El -

BANCOMEXT y las Sociedades Nacionales de Crédito, apoya-

rán a las empresas exporttJdoras con capital de t.raüajo en 

moneda nacional o extranjera. 
- A opcí6n del acreditado, se otorgará el financia

miento a la pre-exportaci6n en moneda nacional o 

en la dív isa en que esté denominada la Carta de -

Cr6dito en poder del exportador directo o indirc~ 

to. 
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10.- Garantías y Seguros de Crédito a la Exporta- -

- Se expedirá la p6liza conjunta de garantía y seg~ 

ros de crédito a la exportuci6n. 

- Será emitida la p6lizn por la Compafiía Mexicana -

de Seguros de Crédito, S.A. quien cubrirá el -

Riesgo Comercial <le li opcraci6n y cubrirá por -

cuenta y orden de BANCOMEXT, FOMEX, el riesgo po

lítico bajo la misma p6liza. 

11. - Apoyo Financiero al Scc tor Agropecuario y 

Agroindustrial.-

- BANCOMEXT y PIRA apoyarán la venta de productos -

primarios al extranjero en los términos que las -

circunstancias y los recursos lo permitan_ 

- Con la coordinaci6n de estas dependencias, se ap~ 

yarán todas las operaciones que requieren de fi-

nanciamicnto, incluyendo las de pre-cxportaci6n y 
las de ciclo agrícola,- además de financiar las -

existencias exportables y las ventas. 

12.- Facilidades en el uso de Divisas para los Ex-

portadores.-

- Se llevarán a cabo ajustes en el control de cam-

bios, para permitirles a los exportadores aplicar 

hasta el 100% de sus divisas que generan a la li

quidaci6n de anticipos correspondientes a futuras 

importaciones, sin sujet;rse a trámite alguno ni_ 

constituir dep6sitos en garantía. 

- Para tener acceso a esta facilidad, los exportad~ 

res ya sea contando con el plazo de vigencia del_ 

compromiso de venta de divisas correspondiente o_ 

independientemente de él y sin.límite de tiempo,

mcdíante dcp6sitos de exportadores que podrán - -
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acreditarse con las divisas generadas por la ex-

portaci6n y que Ucvcngarán intereses cqui~ratcntcs 

a los fijados para dcp6sitos en d6Jarcs a un mes. 

- El retiro <le las cantidades depositadas no estará 

sujeto a ningún tipo <le condici6n y los expor·tad~ 

res podr611 destinar los saldos de sus cuentas al_ 

pago Je cualquiera Je los conceptos del mercado -

controlado de divisas, tanto en beneficio propio_ 

como en el de sus proveedores directos y cm1>rcsas 

con l;ts que tengan 11cxos patrimoniales. 

Con el objeto de ampliar la facilidaú que tienen_ 

los exportadores de utilizar las divisas que gen~ 

ran al p<igo de sus propias importaciones, en benE:_ 

ficio de todos los exportadores indirectos, será 

permitido que el exportador final deduzca de sus_ 

compromisos de venta de divisas cualquier irnport~ 

ci6n realizada por sus proveedores inmediatos y -

mediatos. 

13-- Mecanismos de Cobertura a corto plazo de Ries

gos Cambiarios.-

- Se establecerá un mecanismo para que exportadores 

e importadores puedan cubrir a corto plazo sus -

riesgos cambiarios correspondientes a operaciones 

en divisas cuya liquidaci6n deba hacerse en fecha 

futura. 

- A los exportadores les será pagado por adelantado 

una parte del valor de las <li\~isas que generen -

sus ventas. 
- Los importadores mediante el pago por a<lclantado 

de una prima, predeterninarán el ~ipo de ca~hio -

al cual podrán adquirir <l.i;:i.>as en el íutui:·o p¡~:-a 
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liquidar cré<litos a su cargo. 

- El BANXICO y JJANCOMEXT cstablccer&n un mecanismo_ 
ampliado hacia todo el sistema bancario> mediante 
el cual los exportadores> directos e indircctos,

quc hayan recibido cr6dito de pre-exportaciones -

en moneda extranjera, potl rán cantar con dólu. res -

controlados a fin de l~quidar dicho financiamien

to> en cnso <le que la cxportaci6n o veI1ta al ex-
portador final no se haya reali:ado por causas -

justificadas. 

- Se promoverá un mayor uso de las líneas de cr6di
to otorgadas por bancos extranjeros, ca11 el obje

to de evitar el pago de contado de las importaci~ 

nes de las empresas. 
Se promoverá un uso más intensivo del mecanismo -

de pre-pago, aprovechando las facilidades finan-
cicras del exterior que BANCOMEXT y otras socied~ 

des nacionales tienen convenidas con el Banca de_ 
México. 

14.- Transporte para el Comercio Exterior.-

- Con el fin de agilizar el transporte de productos 

de cxportaci6n la S.C. y T. tendri a su cargo las 
siguientes acciones: 

- Autorizará a las empresas de Comercio Exterior y_ 

a los exportadores que t.~ugan vehículos propios, -

el transporte de sus productos. 
- Serán autorlzadas mayore.S dimensiones vehiculares 

que permitan el transporte de contenedores hasta_ 
de 45 pies, previo el cumplimiento de los requi-
sitos de seguridad. 

- Se hará el seguimiento de las cargos por carrete
ra con el fin de que los c::xpórta<lorcs estén en PE. 
sibilídad de conocer el flujo de los mismos. 
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- Las Centrales de Servicio de Carga, que agrupan a 

los autotransportistas, adoptar&n las medidas ne

cesarias para hacer más eficientes y flexibles -

los servicios que demanden los exportadores. 

- El Programa de Modcrnizaci6n de los Ferrocarriles 

para 1986 (con una inversi6n de 47,~00 millones -

de pesos) dirigirá sus acciones a agili~nr el mo

vimiento de bienes de exportaci6n. 

- Con el prop6sito <le hacer accesible el transporte 

aéreo <le carga de cxportaci6n, ser&n resueltas -

conforme a los convenios bilaterales, en un pla

zo no mayor de 3 días hábiles, las solicitud~s -

presentadas para vuelos regulares o especiales y_ 

serán nplicados criterios de flexibilidad en mat~ 

ria <le tarifas .. 

- Al ser aplicados los Convenios Bilaterales se da

rán facilidades para la cxpo~taci6n a barcos de -

bandera extranjera, cuando no existan o no se di~ 

ponga oportunamente de buques de bandera mexicana 

que puedan hacer el servicio. 

- Hacia el desarrollo portuario. en 1986 se invcrt!_ 

rán 38,300 millones de pesos, con destino a la me 

cánización de las maniobras. conservaci6n y am- -

pliaci6n de la infraestructura y al mejoramiento_ 

de la administraci6n y capacitaci6n portuarias. 

- Se darán facilidades a los expor~adores para que_ 

hagan inversiones portuarias. cuando esto signif~ 

que nuevas instalaciones que se agreguen a las -

existentes. 

- De acuerdo a la Ley de Navegaci6n y Coc.crcia Ma

rítimo, la S.C. y T. autoriza a las craprcsas pri

vadas de construcci6n :r opcraci6n de c.uelles en -

los puertos nacionales. 
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- La Secretaría Jará posibilidades a las en1prcsas -

privadas para co11stituir o adaptar instalaciones_ 

que mejoren sus operaciones de comercio exterior_ 

en los puertos que actualmente cst6n en opcra

ci6n. 

Con objeto de que el transporte multimodal se - -

constituy¡1 cada ve: m5; en un apoyo para las actl 

vidittlcs de comercio cxt~rlor, se continuarán clc

sarrolJan<lo st1s servicios y for1nas de operaci6n, 

aprob~r1<losc todas l~1s solicitutlcs que se prcscn-

tcn para dar este servicio. 

- La S.C. y 1·. se comp1·omete ;t dar las mayores fue! 

lidadcs ;1 las empresas exportadoras, incluítlas -

las maquila<loras, para el uso del servicio de Tc

lecom~nicaciones. 

15.- Facilidades Aduaneras.-

- Se autorizarfi a las empresas exportadoras sujetas 

a trato preferencial el despacho de sus mercan- -

c1as mediante apoderados. 

- En las cxportacio11es por medio de agentes aduana

les se revisará la tarifa de honorarios aplica- -

bles a las citadas empresas exportadoras, con el 

prop6sito de hacerlos menos onerosos. 

A este grupo de empresas exportadoras se les am-

pliar& el sistema de despacho a domicilio a sus -

exportaciones, por lo que_ se fortalecerán las 

aduanas interiores. 

- Se autorizará la garantía ónica revolvcnte en las 

imporLacloncs temporales de mercancías destinadas 

a claboraci6n, transformaci6n o rcparaci6n, me- -

<liante cualquiera de las formas previstas en el -

C6digo Fiscal de La Fc<lcraci6·n; pudiendo serlo la 

propia ~crc:1ncía importa<la. 
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l.a mesa <le Importaciones Temporales de maquila am 
pliar5 su compcte11cia paI·3 atender priorita1riamc~ 

te los despachos de cmpz·cs~ls exportadoras sujetas 

>J: tr.Jto prcfcrcnt:íal, con el prop6sito Je hacer -

mds cxp6dita la trami~aci6n <le las citadas meren~ 

e ia;:;. 

Para las cmprcs;1s ~xportadoras <le mcrcanc111s ctiy~ 

ínt\!graci6n sc;1 11.10·~ nacional se le:> autori;;arft,

p1·evi;1 solicltud, el tlcspacl10 mediant~ vcrifica-

ci6n f{sica, l{Uc les pcr1nit;1 el <lcsaduanamionto,

sin necesidad de 11acer el rcconocimi~nto <le las -

mercancías. 

Para estas mismas empresas o para las que alcan-

cen el citnJo porcentaje> con mercancías ya nnci._9_ 

nali:adas, se les autori:ará 13 c-xportaci6n me- -

Jianrc boleta hasta por 5,000 dólares. 

lo.- Ampliación de las Exportaciones <le Productos -

Pesqueros.-
- Con la puesta en marcha del programa de Amplia~ 

ci6n Je las Exportaciones Pesqueras, se orientará 
hacia la exportaci6n la producción de sardina en

latada, el at:ún, y las especies finas de pescado_ 

del Golfo de México. 

- Se buscará la ampliaci6n de los mc-rcttdos europeos, 

asiático, canadiense y del CAJi.lE, y cont:inuar con_ 

las coinvcrsioncs con los países consumidores. 

- Se encuentran en obra las insta 1 :u:: io:1cs para am-

pl i:?r la acuacul~ura de bagre y en breve entrará_ 

en funcionamiento la nueva planta de algas mari-

nas para la claboraci6n de agar-agar. 

17 .. - Minería .. -

- Ante el abatimiento del rrco::.i..:: i11ternacior:a:l <le -
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los minerales metálicos y no met61icos y la nece

sidad de racionalizar la producci6n, transforma-

ci6n y consumo de este producto, el Gobierno Fed~ 

ral procederá a revisar los instrumentos, tanto -

fiscales como de controles al exterior y de pre-

cios internos, con el prop6sito de favorecer y -

eficientar el comercio" exterior de estos produc

tos y sus 1nanufacturas. 

18.- Autoridad responsable.-

- A la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial_ 

corresponderá ser la autoridad responsable de - -

coordinar y vigilar el cumplimiento de l~ polÍti~ 

ca de comercio exterior, y servir de procurador -

del exportador en la promoci6n y defensa de sus -

legítimos intereses. 

- A fin de eliminar pasos innecesarios y simplifi-

car al máximo posible los que permanezcan, el Go

bierno Federal refrenda su compromiso de conti- -

nuar revisando las estructuras y procedimientos -

administrativos. 

- El usuario debe señalar casos especificas de aqu~ 

llos trámites que resulten en un obstáculo para -
la exportaci6n o bien, sugieran nuevas f6rmulas -

de simplificaci6n de trámites o de estimulo a la_ 
actividad exportadora. 

- Se promoverá una mayor coordinaci6n de las organl 
zaciones empresariales reiacionadas con el comer

cio exterior, a fin de facilitar la comunicaci6n, 

coordinaci6n y el trabajo de conjunto con la com~ 

nidad exportadora. 

- Se seguirán utilizando las negociaciones interna

cionales, ya sea bilaterales ~ ~ultilatcrales pa

ra proseguir con la reducción o eliminaci6n de -

las barreras proteccionistas. 
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EXPORTACION DE MANUFACTURAS 

4. l. IMPORTANCIA DE LA EXPORTACION DE MANUFACTURAS 

EN L1\ EXPORTACION TOTAL. 

México al igual que muchos países en proceso de <l?
sarrol lo ccon6mico se caractcriz6 en décadas pasadas por_ 

tener tina base exportadora sus~cntada en los sectores pr! 

marias, debido al papel asignndo y <lesempeñadq fundamen-

talmc11tc por la agricultura como actividad dirigida a - -

al~nLar el ¡1vancc general de la economía, satisfacer las_ 

dem3n<las crecientes de alimentos de la poblaci6n, proveer 

de materias primas a la industria ~ generar divisas con -

sus cxportacio11cs. 

Sin cmbargo 1 con el avance industrial del pais se -

provoc6 un deterioro de la agricultur~y con ello una di~ 

minuci6n de las exportaciones provenientes del sector - -

agropecuario y la gcneraci6n de exportaciones manufacture 

ras, aunq~c ello se ha logrado de manera poco significat! 

va. Es decir, que los productos manufacturados de export~ 

ci6n se caracterizan ya sea por ser excedentes de la pro

ducción destinada al com~rcio int.crno, o por concentrarse 

en ciertas ramas ccon6micas (algunas con bajo valor agre

gado) o bien porque las ramas de cxportaci6n más dinámi-

cas e intensivas en tecnología estfin bajo el control de -

las empresas transnacionales. 

De tal manera que las exportaciones de productos -

agropecuarios según se puede apreciar en el cuadro 15 a -

lo largo del periodo 1975-1988 J1an mostrado una tendencia 

descendente en cuanto a su participación en el total de -
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las ventas externas. Mientras en 1970 los ingresos por e~ 

portaci611 del sector agropecuario fueron significativos -

al representar el 41.5% <lcl valor total de las exportaci~ 

nes, ya para 1975 la proporci6n baj6 a 28.5%, disminuyen

do considerablemente en 1980 a un 10.li, dicha tendencia_ 

se fue marcando cada vez más año con año a lo largo de --

1981-1988, exceptuando una ligera recupcraci6n en 1986,

cuando los proUucto.s agropecu::irios contribuyeron con 13% 

a los ingresos por cxportaci6n. 

En cambio las exportaciones del sector manufacture

ro, a mitad de la <l6ca<la de los setentas observaron un i~ 

cremento en su participaci6n dentro del total de exporta

ciones debido a la política a favor de las exportaciones_ 

manufactureras impulsada por el gobierno de Luis Echeve-

rria. Así de 1970 a 1975 este porcentaje de participaci6n 

pas6 de ZZ.O~ a 41.6%. Aunque para el bienio 1976-1977 -

se registr6 una baja de dicha participaci6n, hacia 1978 -

se observ6 un aumento de ella. Al respecto, conforme lo_ 

muestra el cuadro 15, el sector manufacturero particip6 -

en promedio con el 36.5% de las exportaciones entre 1976 

y 1977, recuper6ndose este porcentaje en 1978 al ser de -

42 .ó%. 

Por otra parte, en los Últimos años del sexenio de_ 

José L6pez Portillo la estructura de las exportaciones m~ 

xicanas present6 un cambio notabl.e, ocasionado por los ID!! 
yorcs ingresos generados por la exportaci6n de petr6lco,

da<la la rápida cxpansi6n que experimcnt6 su producci6n, -

situaci6n ligada a que a partir de 1979 el sector manufas 

turero manifest6 una tendencia descendente de su partici

paci6n en el total de las exportacio~e~, lo cual pone de 

manifiesto el reducido desempeño que tienen las exporta--
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ciones de la industria manufacturera en el mercado inter

nacional. 

Ciertamente la menor contribuci6n de ingresos por -

exportaci6n del sector manufacturero contrast6 con lo oc~ 

rrido en ~l sector petrolero, ya que 6stc mostr6 durante_ 

estos ~1il.os un alto y sostcni.<lo ritmo de crecimiento impu.!_ 

sacio por todo el esquema Je política de desarrollo indu~

trial Jcl r6gi11icn L6pc~ llortillista, fundamentada en con

siderar al petr6lco como el pivote de desarrollo ccon6rni

co nacional, bajo la perspectiva de utilizar las divisas_ 

Ju las exportaciones petroleras para financiar a las im-

portacio11cs necesarias para el desarrollo y por otra par

te, por 1<1s grant.les inversiones públicas realizad.as en la 

rama Je hidrocarburos, que estuvieron enmarcadas dentro -

de los linl"amicntos del Plan Nacional de Desarrollo Indu~ 

tria!, n fin de participar en la formaci6n de capital, a 

través de los requerimientos de est:a. indust1·ia en maquin2_ 

ria y equipo, coadyuvando asi al desarrollo de la indus-

tria de bienes de capital y hacia la producci6n de cnerg~ 

ticos a bajo costo, como insumos para la industria. 

Así las cosas, micnt1·as en 1979 el pctr6lco signif!_ 

caba el 42.8 % de las exportaciones, en 1982 reprcscnt6 -

ya el 77 .. 6~. En contrapartida, las manufacturas que re-

presentaban el 33.4\ bajaron al 14.2\ del total. Es evi

dente que en tan s610 cuatro años, el perfil Jcl país ca~ 

bi6 radicalmente, a tal gra<lo de convertirnos en rn.onocx-

portadorcs .. 

Asimismo durante los tres primeros años de la admi

nistraci6n de Miguel de la Madrid el sector petrolero se 

sostuvo como el principal genc·rador de divisas pese a la 

disminuci6n obscrvadá en su porcen"tajc de participaci6ne 
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Mientras que el sector manufacturero prcscnt6 una partic1 

paci6n de sus exportaciones a niveles similares a los de_ 

1970. 

De esta manera el pctr6lco pas6 de participar dcn-

tro del valor total exportado de un 71.31 en 1983 a un --

68 .2% en 1985 y el sector manu~acturcro lo hizo en un - -

20.6% y un 20.3% respectivamente. Sólo en 1983, las expo.!: 

taciones manufactureras lograron aumentar su contribuci6n 

a las exportaciones por el efecto de corto plazo <le la d~ 

valuaci6n de 1982. (Vé:.isc cuadro 15). 

Esta situaci6n se ha i<lo modificando sustancialmen

te a lo largo <le 1986-1988, toda vez que las cxportacio-

nes del sector manufacturero han registrado una recupera

ción debido a las devaluaciones del tipo de cambio de ---

1986 y 1987. (Véanse cuadros 14 y 15). 

En 1988 las exportaciones de este sector llegaron a 

ser las más representativas con respecto a las demás, al 

contribuir con el 56.3% en los ingresos. 

Por el contrario, el sector petrolero ha mostrado -

una considerable caída a partir de 1986, al ser de 3a.3i 

su participaci6n en las exportaciones globales, en 1987 -

de 41.8% y en 1988 de 32.5%. 

4. Z. PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES MANUFACTURERAS 

EN EL PIB. 

La participaci6n de las exportaciones de manufact~ 

ras en el producto interno bruto nos indica el peso de la 

produccí6n para el mercado externo e~ Ía producci6n glo-

bal. 
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Como puede observarse on el cuadro 16, a lo largo -

del período de 1970-1981 la participaci6n en el PIB no r~ 

gistr6 cambios significativos. En 1981 el índice fue de -

1.7%, cifra inferior a la lograda en el afio de 1970 -

(2.3\). Solo hubo aumentos en el año de 1974 (3.0\) y en 
los dos primeros años del gobierno de L6pez Portillo -

(3.2~) debido a la influencia de corto plazo de la dcva-

luaci6n de 1976. Pasados dichos aumentos la tendencia 
desccn.1i6. 

Así en el período 1979-1981 el índice exportaciones 

de manufacturas / PIB baja, al pasar de 2.8% en 1979 a 

1.7% en 1981; ello se explica por la bonanza petrolera de 

aquellos años, como ya fue señalado en el apartado ante-

ríor y que desplaz6 al proceso aperturista que se venía -
dando, así como por el dinamismo que tuvo el mercado in-

terno, ya que se orient6 hacia el consumo interno los ex

cedentes exportables, que de suyo se encontraban desalen

tados por un incremento superior de los precios internos 

en relaci6n a los externos. 

Es a partir de 1982 cuando se observa un crecimien

to del proceso. 

La participación relativa de las exportaciones de -

manufacturas en el PIB aument6 de 2.3\ en 1982 a 3.9\ en 

1985. Estos datos se vieron influidos por al devaluaci6n 
de 1982. 

Asimismo en los Últimos aftos de la administraci6n -

pasada se aprecia una aceleraci6n en la participaci6n de_ 

las export:aciones dentro del PIB, siendo de S.3\ en 1986, 

11.31 en 1987 y 6.6~ en 1988. Este comportaaiento se dc-
bi6 principalmente al cambio de paridad del peso respecto 
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al d6lar de los años 1986 y 1987 (véase cuadro 16), así -

como por las actividades orientadas al mercado interno -

que registraron excedentes exportables como consecuencia_ 

de la reces i6n y de la caída de la demanda interna que se 

inici6 en 1982 (gasolina, derivados del pctr6lco, combus

t6leo, productos sider6rgicos, cemento). 

Del análisis anterior se concluye que la tendencia_ 

a largo plazo do la p:1rticipnci6n de las exportaciones en 

el PIB demuestra las limitaciones de nuestra. oferta ex.por. 

table debidas a las deficiencias del aparato in<lustrial. 

Al respecto en el Plan Nacional de Desarrollo se r~ 

conoci6 que 11 la producción industrial ha ocurrido en un -

marco de dependencia del exterior y de escasa competencia 

nacional e internacional. Esto ha limitado el desarrollo_ 

de una tecnología nacional ... 11 

Ante el panorama que presentan las ventas externas -

industriales es necesario crear e impulsar una oferta e~ 

portable s61ida y diversificada, así como competitiva, -

todo ello enmarcado dentro de una política de integraci6n 

de las exportaciones que aglutine a todos los sectores -

que participan en el comercio exterior (púhl ico, privado, 

etc.). 

4.3. DINA.MICA Y PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LAS 

EXPORTAC lONES ~!ANUFJ\CTURERAS.!./. 

Durante 1978 las exportaciones de manufacturas si-

guieron recuperando su dinamismo corno lo venían haciendo_ 

a partir del Último trimestre de 1976_. Efectivamente, en 

}:./ No fue posible continuar este análisis hasta el año de 
1988 por falta de informaci6n. 
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el período 1976-1978 las exportaciones <lel sector manufaE 

turcro crecieron a un TCPA~/ del Zl.99b al pasar en tGrmi_ 

nos monetarios <le 1,729 3 2,57-l.lJ millones de d6larcs. 

(V6ansc cuadros 17 y 18). 

Ciertamente, las devaluaciones de 1976-1977 aument~ 

ron la conipetitivi<lad de la industri~1 n1cxicana. Asimismo, 

los incentivos a Ja exportnci6n Je comiunzos de los afios 

sctcnta2./ también coadyuvaron al aumento de las ventas al 

extcrlor. 

Por su parte, las políticas de libcralizaci6n de -

las importaciones de 1977-1979 fundamentadas en la mejo-

ría <lcl déficit comercial y la5 posibilidades de futuros_ 

aumentos de la cxporta~i6n de pctr6lco, al parecer no se_ 

conccntr6 en bienes que afectaran de rna11cra sigr1ificativa 
los intereses de los productores nacionales a fin <le red~ 

cir el sesgo anticxportador y aumentar la competencia de 

la industria mexicana. 

Cabe sefialar que en 1978 el valor de las exportnci~ 

l/ Tasa de Crecimiento Promedio Anunl. 

En marzo de 1971 se cstableci6 el primer sistema real
me11tc promotor de las exportaciones con la creaci6n de 
los Certificados de Devoluci6n de Impuestos (CEDIS), -
que se otorgaba a los exportadores por un monto cquiv~ 
lente al 10% del total de la exportaci6n de ciertas ma 
nufacturas, no gravadas con el impuesto de exportaci6ñ 
y que tuvieran cierto grado de integraci6n nacional, A 
este sistema se sumaron la importaci6n de insumos li-
bres de impuestos; la expansi8n de los cr6ditos de CO! 
to plazo a la exportaci6n otorgados por FOMEX, la ere!!_ 
ci6n de FONEI para financiar inversiones orientadas h~ 
cia la export~ci6n y la sustituci6n eficiente de impar 
taciones, y la crcaci6n del !MCE (31 de diciembre de 7 
1970) para aumentpr la promoci6n de las exportaciones. 
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nes aument6 459.0 millones de <l6larcs más que en 1977, lo 

que reprcsent6 un crecimiento de 21.lZ'L Este uumcnto se_ 

debi6 a que los precios relativos no sufrieron un dcteri~ 

ro considerable, como se puede observar en el cuadro 21. 

Este fcn6mcno a su vez se explica por la Jcvaluaci6n im-

pllcita de (10.41)!/ que sufri6 el peso en un ano y por -

la reactivaci6n <le los inccnti~os cspecfficos, que como -

porcentaje sobre el total e.le exportaciones manufactureras 

pasaron de 5.2% en 1977 a 8,6% en 19781/, 

Los incentivos fiscales consistieron en la <levolu-

ci6n de los impuestos indirectos y el impuesto de import!!_ 

ci6n causados por el articulo exportado y sus insumos, -

cuando no se acogieran <Jl régimen de importaci6n temporal. 

En promedio los impuestos devueltos equivalían a un_ 

11% del valor de la mercancía exportada, disminuyendo con 

forme el grado de integraci6n nacional disminuía, <le tal_ 

forma que las empresas exportadoras con menos del 30% de_ 

integraci6n no recibían el CEDI. 

Estos estímulos se otorgaron, sobre el valor de la_ 

mercancía exportada en un 8.8% según su grado de transfo~ 

maci6n y contenido nacional y el otro z.zi, siempre que -

las empresas exportadoras hayan aumentado sus ventas al -

exterior del si en adelante. 

Un factor adicional era el que las exportaciones ID! 
nufactureras estaban gravadas por el ISIM con el 4%; de -

2_/ 

Citado por Salas Javier en "Evoluci6n y Perspectiyas -
de las Exportaciones de Manufacturas", Documento Inter 
no. Banco de México, Mayo de 198Z. -
Ve1· _cuadro Z-0 Correspondiente a Incentivos a las Expo!. 
taciones de Manufacturas. 



145 

tal forma que el estimulo era de 7% (11~ de CEDIS, 4% de_ 

ISI•f), reduci~ndosc a 7~ en el 6Jtimo período. 

Otro estímulo fue el equivalente al 1001 del Impues

to de Utilidades Brutas Extraordinarias a las empresas e::'5_ 

portadoras de bienes o que presten servicios en el extra.!! 

jero o a residentes en el extranjero. De tal manera que -

léJ devoluci6n ya no sólo se concentró en las impuestas .i.!! 
directos sino tambi6n en los directos. 

Por otra parte, en el Último año de recupcraci6n el_ 

cicsempefio exportador de las distintas ramas manufacture-

ras fue, sin embargo irregular. El grupo de mayor dinami~ 

mo en cst~ sector fue el de productos metálicos, maquina

ria y ~quipo del que se exportaron 679.8 millones de d61~ 
res, aumentando así c11 25.35t en relaci6n a 1977. 

Esto signific6 que en este año, la participaci6n de 

esta rama en el t:otal de las exportaciones de manufactu-

ras fuera del 26.4~. Los buenos resultados logrados fue-

ron .causados por la importancia de las estructuras y pie

zas para vehículos de transporte, lo que se finc6 en el -

aumento de su producci6n y en los estímulos a la cxporta

ci6n. 

Durante 1978, como lo muestran los cuadros 17 y 18, 

las otras industrias que observaron mayores ventas al ex

terior fueron; 

A1ímentos, bebidas y tabaco, habiendo aumentado el_ 

valor de sus expor~aciones (736.9 millones de dólares) en 

15-481 con respecto al año anterior. La rana quí~ica, al

canz6 exportacion.es por 249.8 millones de d6lares, can'ti-
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dad superior en 3.3% a Ja lograda en 1977, lo anterior -

fue debido a c¡ue Sll producci6n depende en gran mc<li<la del 

pctr6leo. 

Las otras ramas con mayor valor exportado estuvic-

ron ,representadas por las textiles, ·artículos Je vestir e 

industria del cuero (189.2 mil)oncs Je <l6larcs y 4.9% de_ 

aumento) dad¡15 las mayores \"Cntas <le c~1lza<lo y por lil fa

bricaci6n de productos minerales no rnct&licos (l55.Y n1i-

lloncs de <l6lurcs y l!.4~ <le aumento). 

En conjunto, escas ci11co industrias, aglutinaron el 

78% de las ventas extcrn¡1s del sector manufacturero, lo -

cual evidencia que en menos de la mitad de las industrias 

manufactureras de exportaci6n se concentr6 un alto parce~ 

taje de los ingresos de este sector. 

Es importante sefialar que la rama petroqufmica~/ e~ 
pcz6 a cobrar importancia en el sector manufacturero de -

exportaci6n, en virtud del aumento en su capacidad indus

trial en el país. Esto se originó por el impulso de la p~ 

lítica de gasto público expansiva ante el auge petrolero_ 

y por la política de reducci6n de la protecci6n al permi

tir importar los requerimientos de esta actividad. 

En suma se puede decir que la política econ6mica -

(monetaria y fiscal) que actu6 satisfactoriamente sobre -

los precios internos en comparaci6n de los externos y la 

recuperaci6n de la oferta interna rindieron frutos hacia 

las ventas al exterior. 

~/ En esta industria sobresali6 el amoniaco por su mayor 
producci6n y porque al interior del país la caída en 7 
la Jemanda de fertilizantes influy6 en la elevaci6n de 
sus ventas al exterior. 
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Sin embargo, de 1~79 a 1981 las vent~s al exterior 

del sector manufacturero mostraron fuerte debilitamiento, 

al incrementarse en t6rminos monetarios a una tasa prome

dio anual <le 8.04~, ya qt1c <le 2,936.0 millones de d6Iares 

en 1979 llegaron a 1981 ;1 3,427.3 millones. (Ver cuadros 

17 y 18). 

Dicho debilitamiento se dcbi6 fundamentalmente ai -

elevaJo crecimiento de los prcclos de las exportaciones -

manuíucturcras ocaslo11ado por los efectos adversos <le la_ 

creciente sobrcvaluaci6n del peso y el aumento de la pro

tccci6r1 frente a las impo1·tacio11~s. A esto se sumaron, el 

fuerte aumento c¡uc mostr6 hasta 1981 la demanda intcrna,

que redujo los excedentes exportables de algunos produc-

tos y la gradual contracci6n en el comercio internacional 

ante la rccesi6n que experimentaron los países industria

li :a<los con los que M6xico realiza el grueso <le sus tran

sacciones. 

Efectivamente, las políticas expansionistas del ga~ 

to público de 1978-1981 en el sector energéticos y de ali 

mentas contribuyeron al aumento de la demanda interna y -

al aceleramiento en la inflaci6n y al mantenerse estable_ 

el tipo de cambio, las consecuencias fueron una considera 

ble sobrcvaluaci6n de éste, compensRndo con tin exceso las 

ventajas obtenidas en los afias de 1976-1978. 

Durante 1978-19802/ el tipo de cambio no contribuy6 

a estimular el crecimiento de las exportaciones manufact~ 

ZI En estos afias el tipo de cambio se 1nantuvo entre 22.S 
y 23.S pesos por d6lar. 
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reras, ya que hasta 1981 las pequeñas devaluaciones de -

ese afio llevaron al peso a 26.2 pesos por d61ar y sin em

bargo este deslizamiento no fue suficien~e para recuperar 

la competitividad. 

Hacia 1979, los efectos de la sobrevaluaci6n del p~ 

so al desencadenar el rccrutlec~micnto de las medidas pro

teccionistas, como lo demuestra la decisi6n de no ingre-

sar al GATT, adoptada en marzo de 1980; marca el comienzo 

de un período de nuevas restricciones a la importaci6n. 

El restablecimiento de tales restricciones adquiri6 impu! 

so en 1981, cuando tambiGn se aumentaron los aranceles. 

Como lo muestra el cuadro 20, aunque los estímulos_ 

específicos (en particular los financieros) aumentaron su 

participaci6n sobre el total de las exportaciones manufas 

tureras, al pasar de 9.5 a 14.79i de 1979 a 1981 a fin de 

devolver compet.itividad (precio) a las exportaciones, sin 

embargo ello estuvo muy lejos de contrarrestar el efecto 

contrario ejercido por la revaluaci6n del peso y de la -

protecci6n otorgada a las importaciones. 

Esta pérdida de competitividad, como se aprecia en_ 

el cuadro 21, se reflcj6 en que los precios de las expor

taciones manuf~1c~uradas fueron mayores a los observados a 

nivel mundial. 

Durante este período la ampliaci6n de los estímulos 

fiscales consisti6 en que si bien en 1979 se otorgaban -

CEDIS por un monto de 8% en promedio del valor exportado, 

a partir de 1980 este esquema se cambi6 por un CEDI del -

si!/ y por la devoluci6n del impuesto ~l valor agregado -

Este CEDl se otorgaba bajo el criterio de que las cx-
portaciones tuvieran como mínimo un 30% de integraci6n 
nacional independientemente de su grado de transforma 
ci6n y de la dinámica de sus exportaciones. -
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a los productos exportados. En 1981 se otorgaron mayores_ 

estímulos mediante los Certificados de Promoci6n Fiscal, 

los cualc~ habían surgido en 1979, permitiendo unir los -

prop6sitos de las polí.ticas globales y sectoriales con f!!_ 

mento de actividades y proyectos específicos, en virtud -

de que el CEPROFI concede créditos fiscales compensables_ 

contra cualquier impuesto federal con el objeto de aumen

tar el empleo, estimular la inversi6n, promover las cxpo~ 

tacioncs, etc. 

Por otra parte, a lo largo de 1979-1981 el lento -

avance <le las exportaciones de manufacturas se evi<lcnci6_ 

por el hecho de que, a cxcepci6n de los productos deriva

dos de petr6lco y la industria química, las otras in<lus-

trias tuvieron un crecimiento inferior al de los años pr~ 

cedcntcs o mostraron una disminuci6n de él. (Véase cuadro 

18). 

Las exportaciones de produc~os derivados del pctr6-

lco se incrementaron a un ritmo del 151.73\ en promedio -

anual, ya que pasaron de un valor de 96.4% millones de d~ 

lares en 1979 a 610.9 millones en 1981. Lo anterior se -

tradujo en un crecimiento notable de la participaci6n de_ 

esta rama en el valor total de las exportaciones manufac

turadas, llegando a significar en 1979 el 3. ZB\ y en 1981 

rcpresent6 ya el 17.SZ\. 

Es importante señalar, que a partir de entonces la 

estructura de manufacturas de cxportaci6n se ha visto pc

trolizada, y no obstante son productos con un bajo grado_ 

de transformaci6n. 

El valor de las exportaciones de la industria quío.!. 

ca creci6 a una tasa.media anual de 16.68i en el periodo_ 
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referido, alcanzando 457.Z millones de d6lares para el -

año de 1981. Este crecimiento ocasion6 que la rama quimi

ca siguiera concentrandc más del 10.0% de las exportacio

nes de manufacturas~/. 

El favorable desempeño de la rama química se expli

ca básicamente por las ventas (le abono!:> químicos y prepa

rados; aceite esencial de lim6n; ácido fluorhídrico; ort~ 

fosf6rico y policarboxilicos; colores y barnices prepara

dos y 6xido de plomo; 1naterias plisticas y resinas sintG~ 

t:icas. 

Las exportaciones manufactu1·adas que presentaron r~ 

sultados desfavorables estuvieron localizadas en las in-· 

dustrius de alimentos, bebidas y tabacot textiles, artíc~ 

los <le vestir e industria del cuero; industria de la mad~ 

ra; fabricaci6n de otros productos minerales no metáli- -

cos ¡ siderurgia y mineromctalurgia. 

La exportaci6n de alimentos. bebidas y tabaco, dis

minuy6 de 799.3 millones de d6lares en 1979 a 679. 2 mill.2 

nes en 1981 (-7 .81%).!.Q/. 

Dicho comportamiento contrasta con lo ocurrido du-

rante 1976-1978 al observarse un ritmo de crecimiento del 

17.75% en promedio anual. Este resultado se explica mayo~ 

mente por la dcsparici6n de las ~xportaciones de azúcar -

en 1980 y por la disminuci6n en las ventas externas de -

pescados y mariscos, mieles incristalizables, caf6 tosta

do, camar6n congelado y piña en almibar. Ante estas cir--

~! Durante la década de los setentas, el porcentaje de -
participaci6n de la industria quimica siempre fue supe 
rior al 10.0t, éste pas6 de 11.43% en 1979 a 13.33\ -~ 
en 1981. · 

1.Q./ Se refiere a la tasa de crecimiento promedio anual re
gistrada dürante el período~ 
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cunstancias se observó una rcducci6n de la participaci6n 

de esta rama en el valor de las exportaciones manufactu

radas; pasando de 27.22\ (1979) a 19.8% (1981). 

La adversa evoluci6n de las exportaciones de text! 

les, artículos Ue vestir e industria del cuero, se evi-

denci6 en 1981 cuando el valor Je estas exportaciones -

descendió 27.8 millones de d6lares menos que en 1979, lo 

que se tradujo en un índice negativo de 6.88% en prome-~ 
dio anual. Este fcn6meno se dcbi6 entre otras causas a -

la baja en la producci6n doméstica de textiles y produ~ 

tos del cuero en 1980 y a la caída en las ventas cxter-

nas de hilados, telas, tejidos de algod6n y de calzado -

en 1981. En relaci6n a su participaci6n, ésta se redujo, 

ya que de representar el 7.12% en el valor de las expor

taciones manufactureras en 1979, llegaron al 5.28 en - -

1981. 

El rápido crecimiento de la demanda interna de - -

1980 explica en gran parte el abatimiento que observaron 

Cn sus ventas externas las demás manufacturas. En el ca
so de las ramas de la siderurgia y de la madera J1abrá. -

que sumar el exceso de oferta en el mercado internacio-

nal a lo largo del año de 1980. 

Respecto a las exportaciones de la industria de la 

madera, disminuyeron de 71.9 millones de d6lares en 1979 

a 59 .. ~ millones en 1981, por lo cual mostraron un índice 

negativo de 9 .. 181 en promedio anual, porcentaje notable

mente inferior al presentado en el período 1976-1978 - -

(41.71\). Las exportaciones de productos de la indus- -

tría de minerales no metálicos de 135.6 millones de d61~ 
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res a 124.6 millones, con una TCPAb!./ negativa de 4.14%,

contrastante con la de ~7.96% registrada en el trienio a~ 

t.erior. También esta rama obscrv6 una bajn en su porcent!!_ 
je de contríbuci6n en el valor exportado por las manufac

turas, llegando a significar en 1981 el 3.6%. Las ventas_ 

externas de la indust:ria siderúrgica pasaron de 132 . .3 mi

llones de <l61ares en 1979 a 64°. O millones en 1980 y mani

festaron un indice negativo <le 30.44% en promedio anual; 

cifra que fue notablemente inferior a la de 1976-1978, -
que fue de 58.93%; lo anterior signific6 que se redujera_ 

su porcentaje de participnci6n en el total de las exportE_ 

ciones manufactureras. ya que <le representar el 4.50% en 
1979 llcg6 a 1.86% en 1981. 

Las exportaciones de la rama minerometa.lúrgica, de_ 
146.l millones de d6lares en 1979, alcanzaron s61o 70.Z -

millones en 1981, por lo cual observaron un ritmo de cre
cimiento negativo (30.68%) en promedio anual frente al -

ZS .OZ% de los años 1976-1978. 

En la dcsaceleraci6n de estas exportaciones contri

buyeron la reducci6n de las ventas de plomo y zinc refin~ 

do registradas en 1981. Ante este panorama se registr6 ·

una disminuci6n en el porcentaje de participaci6n de los_ 

productos minerometa16.rgicos en las exportaciones manufaE_ 

turadas, siendo éste de 4.97% en 1979 y de 2.04% en 1981. 

Para el resto de las ramas aunque sus exportaciones 

mostraron un crecimiento positivo, éste fue menor al de -

años anteriores. 

11/ Tasa de crecimiento promedio anual. 
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Así las exportaciones de 13 industria pctroquímica_ 

aumentaron de 113.3 millones de d6lares en 1979 a 132.6 -

millones en 1981, lo que signific6 que se incrementaran a 

una tasa promedio anual de 8.18%; porcentaje sumamente 

contrastante con el <le los años 1976-1978 que fue de -

190.04'l.. En 1981 <lcbido al dinamismo de las ventas de 

amoní.nco y metano! las exportaciones petroquimicas creciE_ 

ron a un ritmo superior al de las demtís ramas.!11. 

La rama de productos metálicos, maquinaria y equipo 

elcv6 sus exportaciones, al pasar de 754.9 millones de -

d6lares en 1979 a 893.8 millones en 1981, lo que se trad~ 

jo en un crecimiento a un ritmo de 8.81\ en promedio -

anual, cifra muy inferior a la de 30.46% observada en el_ 

trienio anterior. 

Estos productos fueron los que crecieron más rápida 

mente, del total de ramas de exportaci6n de 1980.!l/, lo~ 
cual es atribuible a las ventas de equipo y aparatos -

eléctricos y elcctr6nicos; maquinaria y equipos especia-

les para industrias diversas> y la industria automotriz.!1/. 
Otro aspecto de esta rama es que su participaci6n en el -

valor exportado por l~ industria de manufacturas se mant~ 

vo aproximadamente al mismo nivel a lo largo de 1979-1981, 

es decir en 26~ .. 

12/ 

13/ 

14/ 

Las industrias del papel, imprenta y editorial así_ 

A excepci6n de las ramas química y de derivados del -
petr6leo. 
Como en el caso anterior. a cxcepci6n de la industria 
química y de derivados petroleros. 
Sí bien los productos automotrices no retrocedieron -
en t~rmínos nominales su crcciaicnto real fue nulo o 
ligeramente negativo~ 
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como la de productos plásticos y <le caucho crecieron res

pectivamente a tasas del 4.67% y 5.53% en promedio anual; 

ya que la primera cxport6 mercancías por un valor de 74.2 

millones de d6larcs en 1979 y de 81.3 en 1981 y en la se

gunda sus ventas pasaron <le 20.2 millones de d6lares en -

1979 a ZZ.5 en 1981. 

Para el caso de las exportaciones <le productos plá~ 

tices y de caucho aun4ue su crecimiento contrast6 con el 

de 1976-1978.li/, no obstante en 1981 su comportamiento -

fue sumamente satisfactorio 1 al estar muy por arriba del_ 

observado para el conjunto del sector manufacturero. Del 

cual se concluye que 1 para los años 1979-1981 sus diver-

sas ramas exportadoras mostraron un desarrollo heterog6-

nco, vi6ndose asimismo concentradas sus ventas en activi

dades dependientes del petr6leo. 

Como se ha mencionado anteriormente, a partir <le --

1979 los ingresos por cxportaci6n de productos manufactu

rados, mostraron una marcada dcsaceleraci6n en su ritmo -

de aumento (ya que las políticas monetaria y comercial i~ 

cidieron negativamente sobre los precios relativos, en -

tanto la de estímulos fiscales, no pudo contrarrestar esa 

pérdida de competitividad). 

Esta tendencia prescnt6 su punto más álgido en -

1982, siendo vendidas al exterior manufacturas por un va

lor de 3,~86.0 millones de d6lare-s, cantidad inf~rior en 

-1.Z por ciento a la observada en 1981. 

El año de 1982 sobresali6 respecto a años preceden-

_lil De 1976-1978 el valor exportado por esta industria 
creci6 a un ritmo del S0.28% en promedio anual. 
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tes (1970-1981) por haber registrada la m5s baja partici

paci6n del sector manufacturero en el total del valor ex

portada. 

La tendencia sefialada se explica por el critico es

tado de nuest.ra economía r las finanzas del país, así co

mo por la agudizaci6n de la rcccsi6n de las economías in

dustriali:;:adas. 

Lo anterior in<lic:1 que tanto los problemas de ori-

gen interno y ex terno que ya se habían manifcs ta do.!.!!./ se 

aguJi:aron a lo largo de 1982, provocando, por un lado la 

contracci6n de la economía nacional, una notable acclera

ci6n en la tasa de aumento de los precios, serias dificu.,! 

tadcs en la operaci6n del mercado financiero y movimien-

tos especulativos en el mercado cambiaría. En efecto, la_ 

combinaci6n de todos estos elementos provoc6 una fuerte -

contracci6n en el volumen de transacciones que México re~ 

liz6 con el exterior. Por otra párte, en el contexto de_ 

una economía mundial débil y el consecuente fortalccimie~ 

to de las tendencias proteccionistas, la respuesta no se_ 

hizo esperar, incidiendo sensiblemente en el comportamic_!! 

to de nuestras ventas al exterior. 

En este contexto y ante la difícil situaci6n por la 

que atraves6 la economía mexicana durante· 1982, fue im- -

prescindible diseñar.un programa de ajuste de tres años -

de duraci6n, a partir de 1983 que incluyen medidas para -

16/ Como lo mues~ra a fines de 1978 las rigideces sccto-
ríales a la expansi6n de la oferta y el aumento de la 
inflaci6n frente a esta situaci6n; ya que la política 
de financiar can la riqueza petrolera el gasta p6bli
co en rápida expansi6n no logr6 consolidar una base -
firme para el desarrollo. 
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abatir la inflaci6n hasta las b~1ses para alcanzar un cre

cimiento sostenido de la producci6n y de empleo como vcrc 

mos más adelante. 

Durante 1982, bt1cna parte de las industrias de pro

ductos manufacturados sufrieron caídas en sus ingresos -

por cxportaci6n, que fuc1·on c¿mpcnsa<los por los aumentos_ 

observados en unas cuantas ramas: alimentos, bcbiclns y t~ 

baca; productos plásticos y de caucho; productos minera-

les 110 mct5licos; siderurgia y mincromctnlurgia. (V6nsc -

cuadro 22). 

Todas estas industrias revistieron una gran impor-

tancia por haber recuperado e incrementado sus ventas al_ 

exterior en las condiciones rcccsivas prevalecientes en -

el país. 

La favorable situaci6n de las exportaciones de la -

industria de alimentos, bebidas y tabaco se manifest6 en 

un crecimiento de 4.15%; ya que mientras en 1981 éstas su 

maron 679.2 millon~s de d6larcs, alcanzaron al cierre de_ 

1982 un. valor de 707.4 millones; en el cual intervino sa

tisfactoriamente el dinamismo logrado por las ventas de -

camar6n congelado y caf6 tostado, 

Las exportaciones de manufacturas de plástico y ca~ 

cho, fueron durante el afio de 26.1 millones de d61ares; -

valor superior en 16.0 por ciento al de 1981. 

El valor de las exportaciones de productos minera-

les no metálicos aument6 12.3 por ciento, totalizando - -

139.6 millones de d6larcs. 

La disminuci6n de la demanda interna de productos -
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sidcrGrgicos, acentuada en la segunda mitad del afio, pro
pici6 excedentes que se tradujeron en_ un aumento conside

rable de sus exportaciones. DicJ1as exportaciones, que en_ 

1981 sumaron 64.0 n1illoncs de d6lares, alcanzaron e1\ 1982 

un valor de 112.3 millones; entre ellas Jestacaro11 las de 

hierro en barra y lingotes. 

Los ingresos provenientes de la!:i c.xportncioncs de -

lu ir1<lustria n1incromctalurgia. sobresalieron Je ~odas las 
ram¡ts exportadoras, al crecer su valor exportado de mane
ra considerable. ~lientras en 1981 ascendieron a 70.l mi-

lloncs de d6larcs, en 1982 fueron de 377.7 millones. 

En contraste, y a dif0rcncia de como lo venían ha-

cicndo, el grupo de industrias provenientes de los insu-
rnos pctrolcrosl2/, más la del papel, imprenta e editorial 

y la de productos metálicos, maquinaria y equipo niostra-
ron una caída en sus exportaciones. 

Sin embargo, las ramas química, petroquimica y de -

derivados del pctr6lco, siguieron concentrando una cuarta 

parte de las ventas externas del sector manufacturero. A 

lo que si añadimos, una partícipaci6n del 20.St de la ra
ma de alimentos, bebidas y ~abaco, 11.15% de la rnineromc

talurgia y de 26.22% de la de productos mct6licos, maqui

naria y equipo, en total llevaron a cabo el 82% de la ex

portaci6n inJustrial. 

lll 

De derivados del petr61eo, se vendieron 260.8 mill~ 

Como se vi6 anteriormente, fue este grupo <le indus- -
trias las que sostuvieron al sector manufacturero de 
export:aci6n durante los al1os de 1979-1981; incluye n
la indus~ria química, petroquimica y la de derivados 
del pctr6leo. 
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nes de d6lares, cantidad 57.30'& menor que la del año ant~ 

rior. Esta baja obedcci6 en cierta manera a un menor vol~ 

men exportado de gas natural, pues el precio medio del m~ 

tro c6bico de gas se mantuvo constante. Las ventas al ex

terior de productos pctroquímicos y químicos, se reduje- -

ron en 12.82 y 3.41 por ciento, respectivamente. Las pri

meras totalizaron 115.6 millon~s de d6larcs en tanto que_ 

las segundas surncron 441.6 millones. 

Para el resto de las ramas, como es el caso de la -

industria textil y del cuero y la madera, continuaron con 

su tendencia observada en 1979-1981, exportando la prime

ra 31.1 millones de d6lares menos que en 1981 (-17.15%),

en tanto que en la segunda, sus ventas se redujeron 7.4 

millones (-12.47\). 

El año de 1983 destaca de todos los analizados ant~ 

riormente, al haberse presentado una rccupcraci6n de las_ 

ventas externas de los productos manufacturados que tiene 

que ver con los ajustes 18 1 efectuados en la actividad ec~ 
n6mica como es el caso del aumento sustancial en el aho-

rro in terno, a consccuenc ia de la correcci6n en las finarr 

zas p6blicas, la subvaluación del peso, el control de ca~ 

bias, la reestructuraci6n de la deuda externa y la dismi

nuci6n en la tasa de interés internacional. 

Esto es tan cierto toda ve~ que la magnitud de los_ 

desequilibrios macroecon6micos alcanzados en los últimos_ 

meses de 1982, en un proceso de ajuste, provocaron en el_ 

año de 1983 una disminución del 4.719/ por ciento del PIB 

18/ 

.!JY 

Se refiere a las medidas implementadas por el progra
ma de Reordenaci6n Económica de i9B2. 
Estimaciones del Instituto Nacional de Estadistica, -
Geografía e Informática, tomado del informe del Banco 
de México, 198~ .. 
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a precios constantes y una inflaci6n de 80.8 por ciento,

medida de diciembre a diciembre y sin embargo las export,!! 

cienes crecieron. 

Durante este año el valor de la cxportaci6n del se~ 

tor manufacturero contribuy6 significativamente en el au

mento de las exportaciones totales (Zl,398.8 millones de 

d61ares, monto superior en 0.8 por ciento en relaci6n al 

de 1982), ya que el valor de las exportaciones de crudo,

que represent6 71.8 por ciento <lel total, cay6 a canse- -

cuencía de la baja en los precios del energético. 

Lo anterior es sumamente importante, ya que las ex

portaciones fueron uno de los factores~/ que explica un_ 

saldo positivo en la balanza comercial de 13,678.3 millo
nes de dólares, que a su vez fue uno de los eleme~tosl.!/ 
que propici6 el super!iv it de 1a cuenta corriente de la b~ 
lanza de pagos (5,545.7 millones de d6lares) que contras
t6 con el déficit de 1982 y que desde 1955 no habia regi~ 
trado saldos positivos. 

En efecto en 1983, nuestro país vendió al exte- -

rior productos manufacturados por 4,519.~ millones de d?

lares, cantidad que fue 33.47 por ciento mayor a la de --
1982. La participaci6n de estas exportaciones en el total 
pas6 de 14.Z por ciento en 1982 a Z0.6 por ciento en -
1983. 

J:9.I 

lJJ 

Este comprotamiento se explica por la conjunci6n de 

Las importaciones se vieron desalentadas por las medi 
das restrictivas, viéndose reducidas en 6,716.S millO 
nes de d6lares (-46- 5 por ciento en rc1aci6n a 1982)"";" 
Además del menor· egreso por servicios financieros .y -
un superávit en servicios no financieros. 
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diversos elementos: 

Una menor demanda interna, la devaluaci6n del peso, 

la recuperaci6n de la economía de los Estados Unidos y el 

impulso otorgado por los estímulos específicos. · 

Los estímulos específico~ consistieron en la devol~ 
ci6n del impuesto al valor agregado a los productos expoE 

tados. El fundamento legal de esta medida se localiza en_ 
la Ley del IVA en sus artículos 29 y 30. Otros apoyos fu,!: 
ron la importaci6n temporal de los insumos incorporados a 
la exportaci6n, exenci6n del requisito de permiso previo 
y del pago de impuesto general de importaci6n, los CEDIS 

otorgados a los Consorcios de Exportación y a la devolu-
ci6n del impuesto general de importaci6n. 

Dichos CEDIS fueron emitidos a partir del mes de o~ 

tubre, llegando al final del año a un monto de 713.9 mi-
llenes de pesos (véase cuadro 23). 

Es decir que en tan s61o un trimestre la participa

ción de estos certificados; sobre el total de i11gresos de 

las manufacturas alcanz6 un 15.7%. 

Durante 1983 todas las ramas de exportaci6n de man~ 

facturas lograron recuperarse excepto la de alimentos, b~ 

birlas y tabaco. Sobresaliendo 'por su dinamismo la indus-

tria de derivados del petr6leo, cllyas ventas externas au

mentaron 182.86 por ciento y sumaron 737.7 millones de d~ 

lares; la de plástico y caucho, que registr6 ventas por -

~6.8 millones.de d6lares, es decir 40.99 por ciento más -
que 'en 1982; la de minerales no met~licos que realiz6 Ve~ 

tas por 204.5 millones de d6lares, valór superior en -
46.8% \11 de 198.2. 
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Otros productos que se vendieron en el exterior re

sultaron de excedentes exportables de industrias que se -

originaron, sobre todo, para sustituir importaciones. Tal 

es el caso de la rama sidcr6rgica, que rcaliz6 ventas por 

283,2 millones de dólares (152.10 por ciento de aumento) 

y la lndustria mlncromctal6rgica, que vcndi6 551.1 millo

nes de ú6lares (45.90\ de aumento). 

Sin embargo, el valor <le las exportaciones manufac

tureras sigui6 concentrándose, al igual que en 1982, en -

las ramas de alimentos, bebidas y tabaco (15.64%); deriv!!, 

dos del petr6leo (16. 32~); química (10. 75%); productos mó: 

tállcos, maquinaria y equipo (23.70%) donde cabe destacar 

lns ventas de motores para autom6viles, ya que aumentaron 

en 84.6¡ y sumaron 395.4 millones de d6lares; mincrometa

lurgia (12.19\), lo que signific6 que por segundo año ca~ 

sccutivo ocupara un lugar importante en el total de la i~ 

dustria de manufacturas~ A lo que si añadimos la recuper}! 

ci6n de la participación de la rama siderúrgica a los ni

veles <le 1978 que fue 6.26~, en total llevaron a cabo el 

84.86% de la exportación industrial. 

No obstante que estas ramas revisten importancia 

por aglutinar los ingresos producidos por el sector manu

facturero existen serios problemas a los que se enfren- -
tan, tal es el caso de la siderurgia al ser su relaci6n -

de precios inestable y que está limitada por el protccci~ 

nismo de E.U. al igual que los productos textiles. 

Otro ejemplo es el de la rama de productos metáli-

cos, maquinaria y equipo donde sobresalen los motores pa

ra au~om6vil que son producidos por las empresas transna

cíonales. 
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Asimismo cabe señalar que la rama de productos plás

ticos y de caucho hist6ricamente ha mostrado un favorable 

desempeño exportador, por lo que se puede pronosticar un 

gran potencial exportador. 

4. 4. PRINCIPALES SECTORES Y EMPRESAS DE EXPDRTACION-~1/. 

Al revisar la participaci6n <le los 3 diferentes ti

pos de empresas exportadorasll/. en las ventas externas -

del sector no petrolero, en el año de 1984, se observa -

que 57 empresas transnacionales exportan aproxin1adamcnte_ 

el 39% del total, mientras que las empresas nacionales -

que representan más del doble de las transnacionales, o 

sea 125, llevan a cabo aproximadamente otro 38.0% y las -

empresas estatales que suman un total de 18 efectúan el -

restante 23.0% (véanse cuadros 24 y 25). 

Para 1984, en cuanto a la actividad de las princip~ 

les empresas exportadoras por tipo de propiedad, en el -

cuadro 24 se aprecia que las empresas transnacionales do

minan básicamente dos sectores: el automotriz y el elec-

tr6nico, _correspondiendo al prime.ro el 79 .1% del valor e~ 

portado por estas empresas y al segundo un 9.1%. 

En el cuadro 25 esta participaci6n mayoritaria im-

plica que las empresas transnacionales aporten al total -

exportado por cada uno de estos sectores, el 98.li y el -

99.7% respectivamente. 

B.! 

No se consult6 la informaci6n posterior por presupo-
ncrse que no ha habido cambios sustantivos en la es-
tructura de las exportaciones por empresa. 
Exceptuando a la empresa estatal 'PCtr6leos Mexicanos. 
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Respecto a las empresas exportadoras, de capital -

privado nacional, se concentran en 6 sectores: autopartes, 
genera el 5.6% de las exportaciones no petroleras nacion~ 

les, cemento (4.7%). maquinaria y equipo no eléctrico - -

(o.si), minería (41.7%), química (7.2%) y el textil -
(10.2%). 

A su vez lo anterior significa que existe dentro.-
del total exportado por cada uno de estos sectores, una -

participaci6n notable de las empresas de origen nacional, 
siendo ésta de 47.4% para el sector de autopartes, 100.0% 
para el cemento, 81.1% en maquinaria y equipo no eléc·~ - -

trico,98.1% en minería, 88.8% en química y 95.2% en tex-
til. 

Por lo que se refiere a las empresas exportadoras -

no petroleras, del sector paraestatal, se ubican en el -

sector de alimentos, el cual concentra el ~-7% del valor_ 
de las exportaciones generado por estas empresas, así co
mo en el de comunicaciones (28.1%), siderurgia (14.6%) y 
transporte (44.7%). 

Ahora bien durante 1984, se observa que del total -
exportado por el sector alimentos las empresas estatales_ 
exportan el 70.5%, el 100.0% de comunicaciones, el 76.7% 
de siderurgia y el 75.3% en el sector transporte. (Véase 
cuadro 25). 

Del análisis anterior se concluye que más de· la teE 
cera parte de las exportaciones no petroleras del país la 
realizan 57 empresas transnacionales, que dichas exporta
ciones se encuentran concentradas por empresas y por sec
tores industriales y que nuestras exportaciones responden 
a la estructura procÍuctlva que México tiene, toda vez que 
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mientras las empresas transnacionales exportan con bienes 

importados y se ubican en los sectores más dinámicos e i~ 

tensivos en tecnología (automotriz, clectr6nico, farmacé~ 

tico, maquinaria y equipo eléctrico), las empresas nacio

nales efectúan exportaciones de bienes de consumo no dur~ 

dcro e intermedios provenientes de sectores típicamente -

intensivos en recursos natun11es, que gozan de ventajas -

comparativas convencionales (autopartes, cemento, maquin~ 

ria y equipo no eléctrico, minería, química, textil), -

quedando a las estatales la exportaci6n de servicios (co

municaciones y transportes), productos siderúrgicos y ali 

mentes. 

Así las cosas, urge que se coordinen las empresas -

exportadoras de capital nacional con las de origen esta-

tal a fin de incrementar su participaci6n en sectores más 

modernos y dinámicos de cxportaci6n. 

Según se observa en el cuadro 26, s6lo 25 empresas_ 

exportadoras, entre las ZOO más importantes tienen voca-

ci6n exportadora, esto quiere decir que un alto porcenta

je de lo que producen se destina a los mercados externos. 

Dentro de estas empresas, destacan 4 por haber ex-

portado el 100~ de su pro<luccl6n, corre.s~ondiendo dos al_ 

capital privado nacional, Producciones Automotrices, S.A. 
(autopartes) y Tecomar, S.A. (tra~sporte marítimo), y las 

dos restantes al capital extranjero, Rimir (autopartes) e 
Industrias Mexicanas Burroughs (electr6nica). 

Las empresas que vendieron en el exterior más del -

50\ de su producci6n sumaron, en el año de 1984, un total 

de 18, entre las cuales sobresalen l~s.siguientes: 
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Pctr6leos Mexicanos, que cxport6 el 75.9% de su pr_2 

ducci6n; Rassini Rhcem con el 68.9\ de su producci6n co

locada en el exterior y Men-Mcx con el 93.6% exportado. 

(Véase cuadro 26). 

Cabe señalar que las 25 empresas con una mayor pr~ 

porci6n de sus productos destinados al mercado exterior_ 

pertenecen a 5 giros de actividad, o sea el de autopar-~ 

tes, electrónico, minero, automotriz y transportes .. 

Por lo anterior, una ve:: más se corrobora que cxi~ 
te una reducida diversificaci6n de productos destinados_ 

a la cxportaci6n así como del número de empresas que - -

realmente producen para exportar .. 

En cuanto a su ubicaci6n geográfica, las 200 prin

cipales empresas exportadoras del país se localizan en -

las zonas siguientes: Distrito Federal, con un total de 

65 empresas que representan el 32.St del total, el scgu~ 
do lugar pertenece al Estado de México donde se ubican -

52 empresas, que partidipan en Z6.0% del total, a Jalis
co y Nuevo Le6n corresponden 22 y 20 empresas que signi

fican el 11 y 10% respectivamente del total, en tanto -

que el resto de los estados cuentan con 41 o sea 20.S\ -

del total. (Véase cuadro 27). 

Se hace evidente que existe una gran concentraci6n 
de las empresas exportadoras del pa1s en los centros ur

banos más importantes. 

Por otra parte, al analizar la balanza comercial -

de las más importantes empresas de exportaci6n e import~ 

ci6n del país se pone de manifiesto el carácter monoex-

portador de nuestro comercio exterior y la dependencia -
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de nuestra economía en grano::; y leche primordialmente. 

Ciertamente como puede observarse en los cuadros 28 

y 29, en 1984 la empresa CONASUPO prescnt6 un déficit co

mercial de $318,772.6 millones de pesos. Contrariamente -

Peti6leos Mexicanos generó divisas por un monto de -

$~ 1 049.~22.1 millones de pesos~ cifra que como es por to
dos conocido representa la parte medular del superávit de 

nuestra balanza comercial_ 

Respecto a las otras empresas deficitarias, el se-

gundo lugar por su mayor déficit comercial lo ocup6 Aero

naves de N6xico($23,381.7 millones de pesos), situaci6n -

que contrast6 con la registrada en Mexicana de Avinci6n,
con un superávit de $49,807.7 millones de pesos. 

En tercer y cuarto lugar quedaron Nissan Mexicana y 
Renault de México, con un déficit comercial de $12,554.0 

y $9,ZZ9.0 millones de pesos respectivamente, lo cual re

sult6 sumamente cont:rastantc con los superávit observados 
por la Ford Moto1· Company, S.A. ($24,259.0 millones de p~ 

sos) y la General Motors de Néxico ($23,049.0 millones de 

pesos), Chrysler de Néxico (13,111.2 millones de pesos) y 

Volkswagen de México ($5,639.8 millones de pesos). Cabe -

aclarar que para las compañías automotrices Nissan y Re-

nault el mercado estadounidense se mantiene ajeno debido 

a que modelos similares Ue la Rcnault de origen francés o 

de la Nissan japonesa proveen a cSte mercado. 

Entre las empresas más competitivas que mostraron -

tener un superávit comercial están. como se mencion6 ant~ 

riormentc, Petr6lcos Mexicanos y dos compañías dedicadas_ 

a la minería, o sea Mct-Mcx-Peñoles Coñ un superávit de -
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$57,971 millones de pesos e Industrial Minera de N6xico 

cuyo superávit asccn<li6 en 1984 a $33,139.0 millones de 

pesos, es Jecir que despt16s del pctr6lco, los productos_ 

de origen minero son los m&s comcptitivos en el exterior, 

lo cual se puede apreciar en el cuadro 30, pues el supe

rávit Jel sector minero ($99,295.8 millones de pesos)~/ 
es c¿1si el doble del superávit total del sector automo-

triz ($44,938.8 millones de pesos)~/ aunque aún esi:1i 

muy distante al superávit petrolero. 

Jd./ 

~/ 

Excluyendo a PEMEX, además a es ta cifra hay que res - .. 
tar las importaciones no manifestadas de Met-Nex Pe-
Doles, Zinc de México y Minas de San Pedro. 
Cantidad a la que debe restarse las importaciones no_ 
declaradas de Ford Motor Company. 

' 



CONCLUSIONES 

1. - El Comercio Exterior del Sector Manufacturero ha es

tado determinado por el proceso de desarrollo indus

trial seguido por el país, el que ha estado definido 

por su dependencia ysubor<linaci6n con el exterior. 

z.- La estrategia de desarrollo de la economía mexicana_ 

seguida durante las Últimas cuatro décadas basada en 

la sustítuci6n de importaciones y con apoyo de la p~ 

lítica de protecci6n de forma permanente, indiscriml 

nada y excesiva motiv6 una deficiente intcgraci6n i~ 

dustrial, una fuerte dependencia de bienes de capi-
tal e intermedios y una dcscriminaci6n contra las e~ 

portaciones. Entre otras cosas, este modelo no ate~ 

di6 la vinculaci6n entre la industria y el comercio_ 

exterior. Lo anterior muestra el agotamiento del p~ 

tr6n sustitutivo de importaciones en el país. 

3.- Frente a la crisis ccon6mica internacional, en M6xi

co el ajuste y restructuraci6n de su estructura pro

ductiva se está dando primordialmente a través del -

Fomento a las Exportaciones Manufactureras. Sin em

bargo la orientaci6n de la economía hacia el cxte- -

rior como eje alternativo de la acumulaci6n de capi

tal está más asociada con las inclinaciones del capi 

tal transnacional, los organismos internacionales, -

algunos segmentos de la burg~csía y el gobierno mex! 

cano que con las posibilidades del país. 

4.- Ante la caída del mercado petrolero, la crisis econ~ 

mica y en particular el problema de la deuJa externa 

(que en 1988 ascendi6 a cerca dé 100 miles de millo-
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ncs de <l61ares) es evidente la necesidad que tiene -

el país de exportar manufacturas. En efecto ltl dni

ca manera de recuperar una tasa <le crecimiento mas -

aceptable y de atender nuestros compromisos financi~ 

ros previamente rcncgociados es exportando más. Pa

rad6j icamcntc frente ~1 ésta necesidad, las barreras_ 

proteccionistas e.le los países desarrollados represe!! 

tan una causa del deterioro de nuestro comercio ext~ 

rior. 

5.- Durante la administraci6n de Miguel de la Madrid la 

es tra tcgia de cambio éS trul.: tural, di6 especial impo_r 

ta11cia al sector industrial exportador al considcraE 

lo el n1ccanismo fundamental para la crcaci6n de un -

nuevo patr6n de industrializaci6n; al otorgarle el -

papel de financiar las importaciones y de rcprcsen-

tar la alternativa para salir de la crisis. El cum

plimiento de estas funciones asignadas a las cxport~ 

cienes s6lo será posible si se solucionan los obstá

culos a la oferta productiva. por lo que es in<lispe.!!. 

sable la creací6n ele una base exportadora s6lida, m~ 

derna, dinámica y con niveles adecuados de producti

vidad, y ello requiere contar con importantes recur

sos financieros destinados a la inversi6n, a las in

novaciones tccno16gicas y a la form~ci6n de una in-

fraestructura eficiente. 

6.- Si bien la Politica de Protecci6n pretendi6 raciona

lizar su aplicaci6n a la industria para hacerla efi

cien~e y competitiva, apoyando la sustituci6n selec

tiva de importaciones y fomentar las exportacioncs,

en la práctica tal racionalizaci6n de la protecci6n_ 

ha significado reducciones arancelarias y elimina- -



170 

ci6n del permiso previo <le importaci6n. Por otra -

parte existe la tendencia a adoptar un tipo de cam-

bio subvaluado, consecuentemente una menor demanda -
de importaciones se deberá más a la política moneta

ria que a la comercial. Cabe subrayar que la más r~ 
ciente actualizaci6n del PECE implica deslizar un p~ 

so diario el tipo de camb1o, entre junio de 1989 y -

el 31 de marzo de 1990, con lo cual queda en duda el 

margen de subvaluaci6n referido. 

7.- Desde 1985, con la aceleraci6n de la apertura hacia_ 

el exterior, es claro que nuestra política de protc~ 

ci6n fue adaptada a los lineamientos de la libcrali

zaci6n de la economía postulados por la corriente m~ 
netarista y estuvo encaminada a favorecer la entrada 
de México al GATT. Este aceleramiento de la libera

lizaci6n de nuestro comercio exterior result6 incon
gruente con las estrategias de sustituci6n de impor
taciones y de fomento a las exportaciones planteadas 
por el PRONAFICE, ya que una política de esta natur~ 

leza genera competencia y en la medida en que aún 
nuestra planta industrial adolece de una efectiva i~ 
tegraci6n y competitividad internacional, conduce -
irremediablemente al desplazamiento de la producci6n 

nacional por la extranjera. 

8.- Ante la ya declarada apertura comercial en el media

no y largo plazo se corre ei riesgo de que varias de 
nuestras industrias sobre todo las pequeñas y media
nas sean perjudicadas por las importaciones debido a 
su incapacidad para producir eficientemente y elevar 
su productividad asi como por su falta de recursos -
financieros, crediticios y de téc"nologías avanzadas;. 
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Esta situaci6n asimis1no traer5 como consecuencia el 

recrudecimiento del desempleo, en Jichas industrias 

y el fortalecimiento de las transnacionalcs y mono

polios, que ven en México un mercado para sus pro-

duetos, no siempre indispensables y en muchos casos 

<lef~rmadores <lB los patrones de consumo. 

9. - En la administraci6n <le Miguel de la Madrid al deve_ 

luarse nuestra moneda y provocar utilizaci6n de la_ 

capacidad instalada ociosa para exportar, se propi

ci6 una competitividad de nuestras exportaciones a_ 

base de una artificial ventaja cambiaria. Sin cm-

bLirgo este esquema está limitado a corto plazo y e~ 

tá muy lejos de alcanzar los prop6sitos de la Polf 

ca de Fomento a las Exportaciones ya que ella pre-

tende la consolidaci6n de un sector exportador din.Q. 

mico, con ventajas comparativas y con alta capaci-

tlatl de competencia. Con la nueva administraci6nJ -

se busca estimular las exportaciones a base de una_ 

mayor participaci6n de la inversi6n extranjera. 

10.- Si bien las restricciones crediticias externas e in 

ternas del país hacen indispensable las coinversio

nes con el capital extranjero para el financiamien

to de la reconversi6n industrial de nuestra planta_ 

productiva y la modernizaci6n del sector exportador, 

el planteamlento del Programa de Fomento Integral a 

las Exportaciones sobre Inversi6n Extranjera es muy 

riesgoso en tanto que s6lo se centra en la genera-

ci6n de exportaciont~s y en base a programas por ra

mas, sin que se establezcan las condiciones de in

tervenci6n del capital foráneo (control de su part.! 

cipaci6n, racionalizaci6n de estímulos, cte.) y an-
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te ello lo qt1c propicia es un reforzamiento de la -

conccntraci6n de nuestras exportaciones man.ufactur.9_ 

ras por parte de las empresas transnacionales. 

11.- Los Certificados Je Derc~ho a la importacidn Je mcr 

cancías para la exportación (DIMEX) creados en 1985, 

al 11ermitir importaciones Je manera intliscriminaJa_ 

y posibilitar el desplazamiento d~ los productos n~ 

cionalcs, así como la compra <le bienes innecesarios, 

fticron instrumentados m&s a fRvor <le la apertura e~ 
mercial observada actualmente en nuestra compania -

que a fomentar las exportaciones. Asimismo este 

instrumento tiende a ser incongruente con los line~ 

mientas de integración industrial y sustitución de_ 

impo rtacioncs. 

12.- Los Programas de Importaci6n Temporal para Exporta

dores al haber establecido la posibilidad de impor

tar temporalmente insumos, maquinaria, equipo y h~ 

rramienta utilizados en la producci6n exportable, -

libres de aranceles y restricciones y de ampliaci6n 

de plazos para la per1nanencia en el país de estas -

mercancías así como de su importaci6n definitiva, -

lejos de estimular las exportaciones lo que provoca 

es desalentar la pro<lucci61l interna Je estos bienes, 

entrando así en contradicci6n con la estrategia in
dustrial del PRONAFICE tendente a integrar las cad~ 

nas productivas de los sectores cnd6geno y exporta

dor, en los cu~les se pretendi6 apoyar el crecimie~ 

to. Cabe resaltar que en este mismo sentido han a~ 

tuado las concesiones de importación otorgada~ a 

las Empres.as de Comercio Exterior. 
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13. - Aunque tJl ingreso <le t-16xico al GATT fue presentado -

por la anterior a<lministraci6n corno instrumento fun

damental p:1ra fncilita1· st1~ prop6sitos de restructu

raci6n i11dustrial y Je fou1ento a las exportaciones.

sin embargo es poco alagüeii.o que con el hecho ele pe!_ 

ter1~cer a este organismo M6xico se convierta 0n pa1s 

cx¡>orta<lor. Ni se gur:111ti:an mayores cxportaciar1cs, 
ni el desarrollo y consolidaci6n del sector exporta

<lo1·) debido a que no es posible suprimir Je inmedih

to los obstáculos presentes en nuestra estructura -

exportadora ni fomentar la productividad exportadora 

con L1 sola disminución de nuestro proteccionismo. 

14.- La incorporaci6n de r.16xico al GATT efectuada en -

1986, solamente es un elemento presente en el proce

so de fomento a las exportaciones, ya que con ella -

M6xico l1a obtenido simplemente la posibilidad de en

frentar el problema de acceso a los mercados extcr-

nos, esto es garantías y protecci6n para nuestras e~ 

portacioncs, a través de reducciones arancelarias -

concedidas por las partes contratantes de este acue~ 

do y <le dar a cambio concesiones a los países con -

los cuales negocia M6xico. 

15. - Con la adhesi6n de México al GATT se dará la posibi

lidad de favorecer el proceso de maquila de la econ~ 

mía mexicana en tanto que el país cuenta con mano de 

obra barata, materias primas de bajo costo y la fac! 

lidad para introducir libremente productos extranje

ros. 

16.- Al ingresar MGxico al GATT y comprometerse a adoptar 

los criterios y los c6digos de conducta del Acuerdo_ 
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General sobre Aranceles y Comercio como es la cance

laci6n ,<lclos subsidios o estímulos a las exportacio-

nes y la dcsaparici6n del proteccionismo a las impoE 

tacioncs se hicieron oficiales los cambios radicales 

que se vcnian dando desde 1983-1985 en nuestra polí

tica <le comercio exterior. 

17.- Al ser suprimidos los instrumentos de pol1tica <le e~ 

mcrcio exterior que prctcndicro11 ser aplicados ¡1l -

principio del régimen de Miguel de la Madrid, no ca-

be la menor duda de que la nueva línea de crcci--

miento económico responde más a las presiones <lcl e~ 

tcrior que a las necesidades reales de nuestra ccon~ 

mía. La estrategia de la nueva administraci6n y la_ 

diflcul tad de las negociaciones sobre deuda ex terna - -

tienden a confirmar lo dicho. 

18.- El hecho de que en 1986 las condiciones negociadas -

por México para su incorporaci6n al GATT hayan rcsu.!_ 

tado desventajosas en relaci6n a las obtenidas en --

1979 indica la existencia de una pérdida de nuestra_ 

soberanía eoan6mica que forma parte del nuevo proce

so de dependencia (FMI y sus Cartas de Intenci6n). 

19. - La reducida participaci6n que tuvo la cxportaci6n de 

manufacturas en el producto interno bruto, durante -

los años de 1970-1981 hace e.vidente que la produc- -

ci6n destinada hacia el mercado externo es marginal, 

debido a deficiencias del aparato industrial. 

20.- La estructura de nucstrascxportacioncs manufactureras 

ha estado definida por un desar~ollo heterog6neo en

tre sus ramas 1 pues es tas incluyen: productos tradi-
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cionales; excedentes de la producci6n interna; en -

los Últimos años derivados del pctr6lco y productos_ 

con relativo mayor nivel tecnológico. 

21.- En la administraci6n anterior con la devaluaci6n de 

nuestra moneda se puso <le manifiesto la inexistencia 

de un cambio sustancial en la Política de Exporta- -

ci6n> <lado que hist6ricamentc la mejoría en los pre

cios relativos se ha debido a la competit.ividad ot'o!: 

gada por el tipo de cambio y en segundo lugar por -

los estímulos a la exportaci6n. 

22.- Las exportaciones del sector manufacturero han res-

pendido a la estructura productiva que México tiene, 

toda vez que las empresas transnacionales son las -

que concentran los sectores más dinámicos e intensi

vos en tecnología> utilizando para ello bienes impo~ 

tados y las empresas nacionales se ubican en los -

sectores de consumo no duradero e intermedios prove

nientes de sectores típicamente intensivos en recur

sos naturales que gozan de ventajas comparativas co~ 

vcncionales, quedando a las empresas estatales la ex 

portaci6n de servicios, productos siderúrgicos y al! 

mentas, adcm~s del crudo. 

23 .. - En México no hay vocaci6n exportadora ya que s6lo -

una cuarta parte de las empresas de e:x:por'taci6n des

tinan a los mercados externos un alto porcentaje de_ 

lo que producen y lo hacen solamente en cinco giros_ 

de actividad. 

24.- En base al Plan Nacional de Desarrollo 1989-199~ se_ 

espera que hacia fines de la presente ad~inis~ración 
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el coeficiente de inversi6n a producto sea de 26%. 

L_a proporci6n actual es de alrededor del 16%, requ.!_ 

riéndose un· crecimiento del 10%. Lo deseable es -

que más del 50% de los recursos provengan del inte

rior, inclusive en el sector exportador. 



RECOMENDACIONES 

1.- Se debe establecer una estructura exportadora manu

facturera, sustentada en la elevaci6n de la producti 

vidad y modernidad, con recursos suficientes para la 

inversi6n, las innovacion~s tecnol6gicas e infraes
tructura, y que sea congruente con las condiciones y 
capacidad específica de la economía y sociedad mexi· 

cana. Ello requiere de una estrategia de política' -

de Comercio Exterior que conlleve a cambios sustan-

cialcs en dicha estructura, pues s6lo de esta manera 

se estará en posibilidades de coadyuvar a la genera

cí6n de un nuevo modelo de industrializaci6n en el -

país. 

2.- Es necesaria una politica de integraci6n de las ex-

portaciones manufactureras que promueva la vocaci6n_ 
exportadora, la diversificaci6n de la oferta produc

tiva y la participaci6n de todos los agentes econ6mi 

cos (empresas públicas, empresas privadas tanto pe-

queñas como medianas, inversionistas extranjeros, --. 

etc.) a fin de aprovechar sus capacidades y potcnci~ 

lidadcs. 

3.- No es conveniente que la devaluaci6n de nuestra mane 

da siga siendo indefinidamente utilizada como meca-

nismo de competitividad a nuestras exportaciones. Lo 

que realmente se requiere es impulsar la ciencia y -

la tecnología en el sector manufacturero y en espe-

cial en el de exportaci6n, lo cual permitirá elevar_ 

los niveles de productividad y generar bienes con a! 

to valor agregado; situaci6n que se hace imposterg~ 

ble ante la rcconversi6n industrial de los países de 

sarrollados. 
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4.- Dadas las actuales limitaciones financieras del - -

país, unn forma de estimular y vitalizar las export~ 

ciones y nuestra economía en general es permitiendo_ 

la participaci6n de la inversión extranjera directa, 

bajo la salvedad de que ésta se destine no sólo a la 

importaci6n de mercancías. sino que se canalice hacia 

el efectivo desarrollo Je las actividades generado-

ras de bienes de capital y de que se den coinversio

ncs con el capital nacional en las actividades que -

actualmente han quedado abiertas al capital externo_ 

en 100% (perforación de pozos petroleros y de gas, -

construcci6n para la conducci6n de petr6lco y deriv~ 

dos asi como en el sector clectr6nico, automotriz, -

etc. El actual reglamento en materia de inversi6n -

extranjera es impreciso y deja mucho margen discre-

cional a la Comisi6n Nacional de Inversiones Extran

jeras. 

S.- Dado que ya es irreversible el ingreso de México al_ 

GATT, se recomienda que en el marco de las negocia-

cienes dentro del Acuerdo, es posible definir no s6-

lo por ramas sino por productos cuáles son aquellos_ 

en los que conviene recibir concesiones y cuáles en_ 

los que se está en posibilidad de otorgarlas. El -

primer caso exige contar con una estrategia exporta

dora y el segundo con una estrategia de selectividad 

de las importaciones. Tambi.én en las negociaciones_ 

deben considerarse fracciones específicas, evitando_ 

concesiones en fracciones genéricas. Evidentemente 
no deberán otorgarse concesiones en productos que 

pueden afectar la política de fomento industrial, e~ 

mo es el caso de sectores que ope~an al amparo de 
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programas (automotriz, farmacéutico y electrónico). 

Asimismo es pertinente que el país especifique crit~ 

rios cualitativos que determinen el tipo de mercan-

cías de importaci6n para nuestro desarrollo, sin es

tablecer discriminaciones por origen para no entrar_ 

en contradicci6n con las reglas del GATT invocando -

inclusive una salvaguardia. 

6.- Se recomienda que se coordinen las empresas privadas 

exportadoras nacionales con las de origen estatal, a 

fin de incrementar su participación en los sectores_ 

más modernos y dinámicos y para diversificar export~ 

e iones. 
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CUADRO 1 -----

MEXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMAS DE 
ACTlV!.Q~_Q_, AÑOS SELECCIONADOS 

.{amas Ge ActiviO.ac'.t 
Zconómica. 1950 1955 1%0 1965 1970 

Millones de Pesos de 1960. 

Total 86, 973 114,049 150, 511 212, 320 296,600 

Acropecuario 15,442 20, 163 23, 970 30,222 34,535 

Extractivo 3,934 4,607 7,395 9,954 14, 154 

~!anufacturas ll' ÜÓ~' 21,431 23, 931 45,251 69,0óü 

Construcción 2,991] 3,951 ó,105 8,534 13,583 

Colilercio 25 '799 35, 756 46,ü80 67 ,368 94,li.Sl 

Ctros 22, 727 2G, 141 37 ,230 50, 991 70, 777 

Estructura en ~rciento~ 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Agropecuario 17 . ..: 17. 7 15.9 14.2 11.6 

Extractivo 4.5 4.0 4.9 4.7 4.8 

Hanufacturas 18.5 18.2. 19.2 21. 3 23.3 

Construcción 3.4 3.5 ~-2 4.1 4.6 
Comercio 29. 7 31.4 31.1 31. 7 31. 9 
OCJ'OS 2&.l 24.6 24. 7 24.0 23.e 

FUENTE: Ct:PA!, a basp ce cifras cicl Eanc:o de tléxico 
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1972 

329,800 

35,443 

15,210 

77,634 

15,348 

105, 112 

()1,053 

100.0 

10.7 

4.6 

23. 5 

4.7 

31.9 

2L1.6 



CUADRO 2 

MEXICO: EVOLUCION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO Y DEL 

PRODUCTO MANUFACTURERO, AÑOS SELECCIONADOS. 

(TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO EN 4) 

Producto 
Interno Producto 

Años Bruto Manufacturero 

1950-55 5.6 5.9 

1955-60 5.7 6.2 

1960-65 7.2 9.4 

1965-70 &.9 8.4 

1950-60 5.ó 6.1 

1960-70 7.0 9.1 

1950-70 6.3 7.5 

1950-72 6.2 7.4 

FUENTE: CEPAL, a base de cifras del Banco de México. 
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A. 

B. 

c. 

D. 

E. 

CUADRO 3 

MEXICO: EXPORTACION DE MANUFACTURAS, 1967 A 1972 

(MILLONES DE DOLARES) 

1967 1968 1969 1970 1971 

Exportacion de Manu 
facturas. 214 255 359 418 530 

Maqui la 19 73 145 212 260 

Exportación de Manu 
facturas, excluida-
la maquila (A-B) 195 182 214 206 270 

Maquila neta~/ 23 49 78 94 

Exportación de manu 
facturas incluyendO 
maquila net:a (C+DJ 202 205 263 284 364 

FUENTE: CEPAL, a base de cifras de la Secretaría de la 
Presidencia~ 
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-1972 

712 

350 

362 

126 

488 

~/ Incluye valor agregado e insumos de origen nacional. 



Años 

19il 

1972 

1973 

1974 

1'175 

1976 

1977 

1978 

1979 

FUENTE: 

MEXICO: DEUDA EXTERNA l\CUMU\,ADA, 1971 A _!279 

(Millones de Dólares) 

183 

---------

Deuda 1. del Deuda '· del fu.del 
Total Pública Total Privada Total PIB 

640 5 545 72.6 2 095 27.4 19.5 

695 5 064 65.8 2 631 34.Z 17 .o 

11 153 971 71.S 3 182 28.5 20.2 

14 524 9 975 68.7 4 549 ]l. 3 20.2 

20 093 14 449 71.9 5 644 28.1 22.8 

25 893 19 600 75.7 6 293 24.3 37.7 

29 338 22 912 78.1 6 426 21. 9 36.1 

33 416 26 264 78.6 7 152 21.4 31.9 

39 083 29 757 76.1 9 326 23.9 29.1 

---- ---- ·- -· --·--------

II Informe de Gobierno, Anexo Estadístico Histórico, 1985, 
José Manuel Quijano, México: Estado Y. Banca Privada~ ----
Centro de Investigacion y Docencia Económica, ~léxico. ---
Información tomada de Guillén Arturo, Problemas de la Eco 
nomía Mexicana. Edit. Nuestro Tiempo. IT-:-EOTC1on. - --
nexico 1986, p.210 



CUADRO 5 

!?_EUDA ~~j;;RNA TOT~~ ~1:1_i;:gc;Q.,__~!!_O __::__ 1987. 
(Miles de Millones de Dólare~) 

------------------·-----· 

Años 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 p/ 

1987 e/ 

Deuda Externa Total 

s .. l do al 1 ne remento 
Jl di::! Die Anu;1 l 

54.4 28.3% 

81.1 48.9"1. 

87 .6 8.17. 

93.8 7 .17. 

96.7 3.17. 

98. 7 2.17. 

100. 5 1.87. 

107.6 7 .17. 

p/ Datos Preliminares. 

e/ Estimaciones. 

Sector Pl1bl ico 

Sal do a 1 I ncrcmento 
31 de Die Anual 

33.8 13.4% 

53.0 56.87. 

58.9 11.n 
62.6 6. 37. 

69.4 10.97. 

72.1 3.9"/. 

75.4 4.6?. 

81. 5 8.1?. 

FUENTl-:: Banco de México; Informes 1980 - 1986. 

?._c_E.!:.or Pr ivndo 
Saldo al Jncrcrnonto 
'31 de Die Anual 

16.9 61.a'I. 

21.9 29.6% 

19.1 -12.87. 

19.1 0.0"1. 

18.5 - 3.17. 

17 .5 - 5.41'. 

17.4 - O.b% 

16.9 - 2. 9"Z 

Banca (.olTl(!rci al 
y F.M. t. 

3. 7 

6.1 

9.6 

12. l 

8.8 

9.1 

7. 7 

9.2 



Años 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 p/ 

1978 p/ 

1979 p/ 

CUADRO 6 

HEXICO: SALDO DE LA BALANZA EN CUENTA CORRIENTE 

(Millones de Dólares) 

Exportación de Importación de Balanza de 
Mercancías y Mercancías y Mercancías 
Servicios .. Servicios. Servicios. 

16 7. 1 893.5 - 726.4 

800.6 4 562.1 - 761.5 

4 828.4 003.8 - 1 175.4 

342. 5 8 900. 6 - 2 558.1 

6 305.5 9 998.3 - 3 692. 9 

371.1 10 439.7 - 3 068.6 

11 436.6 9 986. 9 - 1 550.3 

10 690. 7 13 153. 2 - 2 462.5 

16 131. 5 20 9117. 9 - 4 856.4 

p/ Cifras peliminares. 

185 

y 

FUENTE: 1971-1976. Tnformación sobre las relaciones económicas de 
M~xico con el exterior S.P.P., cuadro 1-c 

1977-1979. Banco de México, Informe Anual de 1978 y 
Boletín Mensual de Información Económica, S.P.P. -
Vol. V-4, cuadro 4.1 

Información tomada de Guillén Romo Héctor, Orígenes 
de la Crisis en Mixico, 1940/1982. Edit. ERA. la. 
Reimpres!on. Mexico 1985, p. 52 y 57. 



Ailos 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

CUADRO 7 

MEXICO: SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL Y CUENTA 

CORRIENTE 1980 - 1986. 

(Millones de Dólares} 

Comercial -:.-_/ Cuenta Corriente 

- 3 700 - 6 761 

- 4 510 - 12 544 

6 793 - 4 879 

13 761 324 

12 942 4 239 

8 452 237 

p/ 4 599 - 1 270 

p/ Cifras preliminares ~/ Incluye petróleo 

FUENTE: Banco de México. Informes Anuales 1980-1986 

186 
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CUADRO 8 ----

TIPOS DE CAMBIO LIBRE Y CONTROLADO 

1980 1988 

(Pesos por Dólar) 

MERCADO LIBRE MERCADO CONTROLADO 
Años Pesos Tasa 'º Pesos Tasa 7º 

1980 23.26 2.0 

1981 26.23 12.8 

1982 148.50 466.1 96.48 

1983 161.35 8.7 143.93 49.2 

1984 209.97 30.1 192.56 33.8 

1985 447. 50 113.1 371. 50 92.9 

1986 915.00 104.5 923.00 148.5 

1987 2 227. 50 143.4 2 198.50 138.2 

1988 ~/ 2 297.50 3.1 2 257.00 2.7 

'!._/ Se refiere al tipo de cambio al mes de Diciembre de 1988 

NOTA: Cotización al final del periodo. 

FUENTE: Indicadores Económicos del Banco de México. 



!_'ERS~CT~[)~~_!.!P_l!STRIA MANUFACTl!f\f,;~_:>'._ COMl'8(;.!.Q_E~TERI_Q_R 

D_E:N_'f_R() i)~L_ce_A_MB l()_J::?TR_l!_C'!'.~~!-_! !~_B!l ___ _1_995) 
( En Porclentos ) 

PARTICIPr\C..:ION DEL COMERCIO EXTERIOR 
l:.N t A l NülJSTH IA MANUFACTUKERA. 

Xm + Mm 
t'Tmr-

COEFICJr:NTI' DE !MPORTACION A UFERTA 
A 1 1\ 1NDUSTR1 A MANUFACTURERA. 

COEFI C l ENTE DE EXPORTACIONES A P lB 
MANllFACTUi<ERO. 

Xm mm---· 

COEFICIENTE DE EXPornAC!ONF:S A IMPOR 
TAC IONES MANUFACTURF:J\1\. 

Xno 
¡;¡¡¡¡-

36.7 

21. 2 

Y.9 

36.8 

PIBM PRODUCTO INTERNO llRUTO MANUFACTURERO 
Mm IMPORTACIONES MANUFACTURERAS 
Xm - EXPORTACIONES MANUFACTURERAS 

1980 

48. 5 

28.0 

9.6 

24. 8 

38.4 - 40.t' 

20.2 - 21.Y 

13.2 - 14.1 

52.J - 53.J 

1995 

39.2 - 46.6 

18. 6 - 21.l+ 

16.3 - 19.4 

71.4 - 71.3 
.... 
"' "' 
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CUADRO 8 

TIPOS DE CAMBIO LIBRE Y CONTROLADO 

1980 1988 
(Pesos por Dólar) 

MERCADO LIBRE MERCADO CONTROLADO 

Años Pesos Tasa Ío Pesos Tasa '7. 

1980 23.26 2.0 

1981 26.23 12.8 

1982 148.50 466.1 96.48 

1983 161. 35 8.7 143.93 49.2 

1984 209. 97 30.1 192.56 33.8 

1985 447.50 113.1 371. 50 92.9 

1986 915.00 104.5 923.00 148.5 

1987 2 227.50 143.4 2 198.50 138.2 

1988 y 2 297.50 3.1 2 257.00 2.7 

~/ Se refiere al tipo de cambio al mes de Diciembre ·de 1988 

NOTA: Cotización al final del período. 

FUENTE: Indicadores Económicos del Banco de México. 



CUADRO 11 

ESTRUCTURA DE LA TARIFA DEL IMPUESTO GENERAL DE 
IMPORTACION POR FRACCIONES CONTROLADAS, LIBERADAS 

y TIPO DE BIEN 

Abril de 1986 

(Millones de Dólares) 

31 De Marzo 

Número Pa rti Valor de Par ti 
de Frac cipa= Importa- cipa= 
clones-:- ción. ciones !/ ción. 

CONCEPTO % 7. 

TOTAL 8 100 100.0 11 787. 9 100.0 

B. Consumo 710 8.8 1 009.2 8.5 

B. Intermedios 5 542 68.4 8 190.9 69.5 

B. Capital 848 22.8 2 587 .8 22.0 

CONTROLADAS 816 10.1 4 100.5 34.8 

B. Consumo 297 3.7 714.0 6.1 

B. Intermedios 415 5.1 2 976.0 25.2 

B. Capital 104 l. 3 410.5 3.5 

LIBERADAS 284 89.9 687.4 65.2 
B. Consumo 413 5.1 295.2 2.5 
B. Intermedios 5 127 63.3 5 214.9 44.2 
B. Capital 744 21. 5 2 177.3 18.5 

!/ El valor corresponde al período enero-diciembre de 1985. 

NOTA: No se incluyen 9 fracciones prohibidas. 

FUENTE: Tomado de Transformación, México, Vol. III, No. 5, 
mayo de 1986, p. 13, con cifras de la Dirección 
General de Aranceles,.Subsecretaría de Comercio 
Exterior. SECOFI. 

190 
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CUADRO 12 

FRACCIONES SUJETAS AL REQUISITO DE PERMISO PREVIO 

DE IMPORTACION CLASIFICADAS POR CRITERIO 

Abril de 1986 

(Millones de Dólares) 

Número Parti Valor de Parti 
de Frac e i pa-= Importa- cipa-= 
ciones7 ción. ciones !./ ción. 

7. '7. 

TOTAL POR FRACCIONES 
VIGENTES 8 100 100.0 11 787.9 100.0 

TOTAL LIBERADAS 284 89.3 687.4 65.2 

TOTAL CONTROLADAS 816 10.1 4 100.5 34.8 

l. Agropecuario 88 1.1 430.0 12.1 

2. Industria Autom~ 
t:riz. 107 l. 3 714.4 6.1 

3. Petrolíferos 16 0.2 574.1 4.9 

4. Regla 8a. 42 0.5 392.6 3.3 

s. Bienes de Capital 54 0.7 329.7 2.8 

6. Químicos 30 0.4 285.0 2.4 

7. Farmacéuticos 105 1.3 184.7 1.6 
8. Suntuarios 292 3.6 104.7 0.9 

9. Canal Unico de 
C.Omercialización 19 0.2 33.5 0.3 

10. Pesqueros 9 0.1 33.0 0.3 
11. Prendas de vestir 

y calzado 17 0.2 9.2 0.1 
12. Estratégicos p/ 

defensa nacional 25 0.3 7.6 o.o 
13. Nocivos para la 

salud. 12 0.1 2.0 o.o 

!./ El valor de las importaciones corresponde a enero-die. de 1985. 
NOTA: No incluye 9 fracciones arancelarias con régimen prohibido. 

FUENTE: =a~~f;:s T¿¡~n~!º~~~~~~~bn ~~~~~l V~!. A~!~~e~~~ ~' S~~;~c~:c!;~:' d~· - l~ 
de Comercio Exterior. SECOFL 



CUADRO 13 

PROGRAMA DE DESGRAVACION ARANCELARIA 
1986 - 1988 

Sltuación Actual y ·Aranceles al: 

No. de ~bril 30 Feb. 28 Dic. 31 Oct. 31 
Aranceles Fracc. 1986 1987 1987 1988 

o 251 o o o o 
5 2/ 325 o o o o 

10 10 10 19 

10 3 218 10 10 10 10 

20 53 17.5 15 12.5 10 

25 1 372 22.5 20 20 20 

30 27 27.5 25 22.5 20 
40 1 837 37 33 29 25 

so 1 040 45 40 35 30 

S\M\ 8 123 

192 

No. de 
Fracc. 
-----

279 

3 549 

1 361 

1 876 

1 058 

B 123 

1/ Se considera la Estructura Arancelaria al 17 de abril de 1986, 
agregando tres Decretos en proceso de publicación. 

2/ En cnso del arancel 5% se considera que 28 fracciones pasan a 
exento y las 297 restante~ a 10%,n p~rtlr de abril de 1986. 

FU8NTE: Tomado de Transformación México, Vol. III, No. 5, - - -
mayo de 1986, p. 16 con cifras de la Dirección General 
de Aranceles. 



CUADRO 14 

MEXICO: ESTRUCTURA DE LA_S __ Q<PORTACIONES POR 

SECTOR OE ORIGEN _1970::J98~ 

(Millones de Dólares) 

--------··---··~--·-·---- ---------------· 
i~~¡;ort~ 
e 1 on r\grop~ Extr;Jc PeL:rÓ- Manuf a~ 

Años Tot::..l cu ario tivo. leo. turas. 
------
1970 1372. 9 57(). 2 164.6 37.9 302.4 

1975 /H61.0 814.8 27 7. 7 460.0 1187.0 

1976 3 ·315. s 1185. 8 277.8 557.0 1190.8 

1977 4..'.+)0 .o i44L.b 254.0 10J3.3 1644.6 

1978 6C63.i 1500.lJ 212.6 1773. 6 2574.0 

1979 8798.2 1ne.6 317.3 3764.6 2936.0 

1980 15307.5 1545.5 495.3 9878.4 3382.9 

1981 19419.5 1480.8 677.3 13829. 7 3427.3 

19d2 2122<:. 7 1233.J 501. 6 16477 .2 3017.6 

1983 22312.1 1188. 5 523.7 16017.2 4582. 7 

1984 24196.4 1461 .o 539 .1 16601.3 5595.ü 
1985¡>/ 21663.8 1408.9 510.3 14766.6 4978.ü 

l 986p/ 16031.0 2098. 4 509. 7 6307. 2 7115.7 

1937PI 20656.2 1543. o 576. 0 3629.8 9907. 4 

1988p/ 20657.6 1671.8 660.3 6709.1 11616.4 

p/ Datos preliminares. 

FUENTE: Banco de México. Informes Anua les 1970-1988. 
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Artícu-
los No. 

Clasificados 

297.8 

Ul .5 

104.4 

76.3 

2.0 

l. 7 

5.4 

4.4 



Años 

1970 

1975 

19 76 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 
1985p/ 

1986p/ 

1987p/ 

1988p/ 
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CUADRO 15 

MEXICO: ¿sTRUCTURA PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES 

POR SECTOR DE ORIGEN 1970-1988 

(Porcentajes) 

El!eort2.. Artículos 
c1on Agrop!:_ Extrae Petró Manufac no Clasi-
Total cu ario tivo leo turas ficados 

100.0 41.5 12.0 2.8 22 .o 21. 7 
100.0 28.5 9.7 16.0 41.6 4.2 
100.0 35.8 8.4 16.8 36.0 3.0 

100.0 32.4 5. 7 23.2 37 .o l. 7 
100.0 24.7 3.5 29.2 42.6 

100.0 20. 2 3.6 42.8 33.4 

100.0 10.1 3.2 64.6 22.1 
100.0 7.6 3.5 71. 2 17.7 
100.0 5.8 2.4 77. 6 14.2 
100.0 5.3 2.3 71. 8 20.6 
100.0 6.0 2.2 68.6 23.2 
100.0 6.5 2.3 68.2 23.0 

100.0 13.0 3.2 39.3 44.5 

100.0 7.5 2.7 41.8 48.0 

100.0 B.O 3.2 32.5 56.3 

p/ Datos preliminares. 

FUENTE: Banco de México. Informes Anuales 1970-1988. 



Años 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

CUADRO 16 

MEXICO: INGRESOS TOTALES POR EXPORTACIONES DE 
MANUFACTURAS COMO PORCENTAJE DEL PIB. 

(Millones de Pesos} 

Producto Exportaciones 7. del PIB 

195 

Interno Manufactureras Exportaciones 
Bruto fOB Manufactureras 

444, 271.4 10,379.5 2.3 
490,011.0 11,524.6 2.4 
564, 726. 5 14,256.0 2.5 
690,891.3 18,780.7 2.7 
899,706.8 26,758.2 3.0 

1, 100, 049. 8 22,554.8 z.o 
1,370,968.3 32,848.1 2.4 
1,849,262.7 58,572.1 3.2 
2,337,347.9 75,176.0 3.2 
3,067,526.4 86,690.1 2.8 
4,276,490.4 94, 757.0 3.0 
5,874,385.6 100, 549. 6 1. 7 
9,417,089.4 215, 171.4 2.3 

17,878,720.0 659,588.0 3. 7 
29,471,575.0 1,077,373.2 3.7 
47,391,702.0 1,849,327.0 3.9 
79,442,870.0 6. 56 7. 791. 1 8.3 

192,934,858.0 21,781,419.0 11.3 
p/ 397,573,564.0 26, 218, 215.0 6.6 

FUENTE: 1970-1979. Sistema de Cuentas Nacionales. Principales 
Variables Macroecon6micas. Período 1970-1982. Mixico 
1983. S.P.P. 
1980-1982. Cuentas Nacionales de ~éxico 1980-1982. 
Tomo l. Resu~en General, S.P.P. 
1983-1988. Informe BaAco de México. 



CUADRO 17 

!f~9~!~f..!Q!!__º~J:!..A~t~gT!J~~~-!·_q~_ R,AMA_ !JE _,\~T_!__\!J_D~I~ 

(Mi 1 luncs de Oúl.1rcs} 

---------------·- --·-- - ---· ----- ------ ---- ·- - -- ·- - - ---- --· -
;V\'1A 1<-J70 !fJ75 197íi trJ7; ltJ'i·'S ¡r¡7r,-1.· i~n;ok l<lhl* 19tQ·j; JlJ8]* 

------------ ----- -·------- ---- ----- - - -- - ----·---- ------- -- ----------------
MANUFACIWAS 444.4 1524. 5 17L9.6 n25.o '!.571~ - () 2YJí>.0 ))78.8 34:!7. J J)dé.O 4519.] 

1. Al i1nr._•ntos 1 bcbi<::ns 
y t11b.1co l4L•.ll l1S4.8 5]1.4 ()fü. 1 l"lh.9 7Y9. '1 77'J.O 67Y.'/. 707.4 707 .:.! 

2. Texti h•s, Arl {cu-
los de vc:st 1 r e -
Indu~tri :i dl•l Cuerü 38 .. ~ lh8. J IHI .IJ IH0.2 181J.2 CUY. 1 201.2 181. 3 150.2 159. 5 

), Tndu~tri.:1 <lL• 1:1 

Madera, :!6. l 'Jíi.] 50.8 72.9 71.9 57 .9 59. ·¡ ')t. 9 71.1 
l\, Papt•I Imprenta e 

ind. editor [a 1 19.9 3Y.6 í11.6 ó4.) 66.9 74.2 Hó.2 81.] 78.4 60.0 
s. Derlv.1do~ d1.•l 

Pl'trúll'o 26.4 15.6 39 .J 25. J 96.4 4'L7. 3 610.Y 260.8 7'li. 7 
(¡, P1-•troqufrnlca 15.8 7 .6 4.6 64.2 113. J 1l6. 7 1J2.6 215.6 120.(J 
7. QJ{mlca , B!.4 205.1 235.8 240. 7 249.8 )35.8 389.Y 457 .2 441.6 486.0 
H. Produclo~ Pl a~ti 

cos y de· Cnucho-· 7. 3 B.9 15.4 20. l l0.2 21.) 22. 5 26.1 J6.8 
9. Fal), Ll..' otros pro 

duct11-. mln1-•n1les-
fl{J f!lt•t:í\ leo<;. ÍJ2.0 111.9 13'1.9 155. ~ nS.5 12';1.0 124.ó 139.6 2U!.. 5 

10. Sfd1-•rurgi;1 37. l 48. 3 54.0 91.ll 136.4 132.] 61.2 64.0 1l2.) 2fJñ.í.: 
11. Mi nL'roml..•l.:;1 lurgia 12). 3 87.2 U4. 7 1 )6.) 14(,.1 1l7 .9 70.2 377. 7 561.1 
12. l'roduclrn-• Mel;Í 11 

t.:0~ 1 M:1r¡uinarJ ;1 y 
l 1qul¡x1 36.6 325.6 399.4 542.J 679.8 754.9 949.0 893.B 888.0 1071. 3 

1 J. Utr;¡•, Incl11~tr 1 •1~ 86.6 21.8 27 .9 32.0 40.1 46.9 l18.2 49.U JS.9 29.6 ~ 

"' ,.,--u·rr-,1:., -irrefTr.ilñlircs ~--·------ ----·---------------------·- a. 

FUINn·:: 1970-1978: Banco de México. 
197'1-1980: !ndcadoru; de Co r.:t'rcic Exlcrior 1 I:·iCI.·: 1 cun ddCv:,, <ld U ... 111ü1 Je :-i...":·xico, 
1981-19113: l~K:I~, r..·J;1borado l:on d<..1to!'-i d(• J;¡ Dirccclon Cl'OL'ral dt.• Aduan11:-;, SHCP. 



CUADRO 18 

f;:l<_!'.~_'.l'ACJ ON m: MANUFAETURl\S~R__3.AMA_ DI' l\GT l V_l_l_!!'fl 
(Millones de Dólnrcsl 
Tasas de Crccimicnt:o 

-------- ---------rc!7)'--¡i;-71¡---¡t¡l!L ____ ----------------·-------·--------- ------
RAMA 1970 1976 1979 1978 1979'' 

MANUFACTURAS 27.95 21.99 8.04 21.12 14.0h 

l. Alimento de Bebi-
das y rnbuco. 25.8ó 17. 75 -(7.81) 15.48 8.t1h 

2. T~x.dlt:s, Articu-
los de vestir L' -

Ind. del c:ucro 34.lü 1.98 -(6.U8) 4.% 10.51 
J. indu=-tri n de lo 

Madera (-) 41. 71 -(9.18) 4J.50 -( t.371 
4. Papt..•l Imprenta e 

lnt:s. !c:ditori<il 14. 75 4.21 4.67 4.04 lO.Yl 
5. Derivados <lcl 

Petróleo (-1 ¿7 .34 151. 73 -(35.62) 2Ul.02 
6. P(.,'.rroquímica (-) 190.64 8.18 1295.65 7&.1,7 
7. Q.iímica 20.30 2.92 16.f.~ ). 78 24.42 
8. Pfoductus Plast. 

y de caucho. (-) 50.28 5.53 2&.41 .49 
9 . F<Jb. ch ct:TQ; proitt.<:s 

mlmraks ro net.5.lica; (-1 37.96 -(4.14) 11.43 -(tJ.021 
10. Siderurgia 5.41 58.93 -(}0.44) 48.58 -(3.00) 
11. Mineromct.:zlur~i a (-1 25.02 -(30.681 60.92 7. l'I 
12. Productos mctali 

cos,Maquinaria Y 
equipo 54.82 30.4& 8.81 25. 35 11.0I• 

13. Otras !ndustrias -(24. ll 19.88 3.04 25.31 16.95 

(-} No Sf:! reelstr<i tasa dC> crecimiento por no existir d;itos dl' 1970. 
* Cifr~s Preliminares 
FllENTE: 1970-1978! Banco de México 

1980'' 1'-J,l:H·:~ 

JS.08 t.4) 

-Cl.29) -112.l'.l) 

-13.77) -(9.)IJ) 

-( 19.47! 2.41 

lí>.17 -(5.681 

343.25 42.96 
3.00 1).62 

lb.ll 17 .26 

S.l14 5.ó3 

-(4.bbl -(3.4) 
-(53. 74) 4. 57 
-119.301 -(/~U.45) 

25. 71 -(5.8) 
2. 77 3.31 

1S79-19SO~ Indic.:adon.·s de Comercio Exterior, lt-'K:(~, con <l.:n:os dt!l Uanco dQ Méxicu 
1981-1983: lt-K:.E, elaborado con datos dí.! la Dirccciéin General C:e Aduanas, SHCP 

19821\.- 11.Jlj)\': 

-(1.2) JJ.47 

4.15 -( .021 

-(17. lS) ó.19 

-( 12.t.71 36.99 

-D. Sól (2].1,6) 

-(57.30) 182.8& 
-(12.d2) 4.JZ 
-(3.411 10.05 

16.(J 40.99 

12.03 46.48 
75.4& 152.10 

438.03 45.9{) 

-( .&4} 20.64 
-(27.91) -(17.54) 



CUADRO l9 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA~_J;_l<~ONE~~ANUFA'2:~!<1lB>\§_1'9~_R_AHA _ _l!E_A_CTIYl.Q!!!? 

{Millones de D6larcs) 
Porci en tos 

-----------------· -- --------- -·---··------·----- -----·- -----------
RAM-\ 1970 1Sli'5 1976 i'J77 ltJ78 1<J7(J-J.: J9WJ'* 1981* 1982* 1983* 

----·-------· ---------~---------------------- --------------
WINUl'AC:IURAS 100.00 100.00 100.00 llJ0.00 wu.uo 100.()() 100.()0 loo.uo 100.0IJ !(~1.00 

!. Alimentos, bcdidas 
y tabaco 32.40 29.8) ]().?/ 3U.U2 28.6:t 21.n 22.87 19.81 20.1!9 15.64 

2. Textiles, ardcu-
los de vcsti r e -
Industria del Cuero B. 73 11.03 10.51 8.48 7 .35 7.U 5.95 5.2U 4.43 J. 52 

3. Industria de la 
Madera l. 7l 2.09 2.39 2.83 2.44 J. 71 l. 73 1.53 1.57 

4. Pap:!}, lmpt'cnta e 

's. 
lnd. eGitori:Jl 4.47 2. 59 3.56 J.02 2.59 2 .52 2.55 /..JI ;(.31 l. 32 
DcrivaGos del 
Petróleo 1.73 .90 J.B4 .98 ).28 12.6'• 17 .$2 7. 70 16.32 

ú. Pct:roquímica 1.0'J .43 .21 2.49 3.85 3.45 3.86 3.41 2.úó 
7. C/.Jímica 18. 31 13.45 13.ó3 11. 'l2 9.70 11.4) l l.53 !J.3J 13.04 10.75 
8. Productos Plasti-

cos y de Caucho .47 .51 • 74 . 78 ,68 .6J .65 . 77 .81 
9 Fab. de otros pro 

duetos minerales-
no rnerálicos 4.06 4.73 6. 58 6.05 i..61 3.81 3.63 4.12 4.52 

10. Sid("rurgiíl D.34 3.16 3.12 4.32 5.29 4.50 1.81 1.86 3.31 6.26 
11. Mineromet:alur¡;i a B.OB 5.04 J.98 5.29 4.<;7 3.48 2.04 ll.15 12.19 
12. Productos Met<Jl l. 

cos, Maquinar in 
y Eqnírx) ú.23 21.35 23.09 25.52 26.41 25. 71 2!í.OB 2&.U7 26.22 23. 70 

u. Otr<1s Jndustrin!>i 19.53 1.42 1.61 l. 50 1.55 1.59 1.42 l.45 1.06 .65 
FTrrra; .. -r,·c limí"ñiires. 
ru:~r·rfE: 1970-1978: Banco de México. 

1979-1980: lndicndorcs de Comercio Exterior, rt-K::E con datos del Banco tle México 
I'JH1-19B3; H•X::E, cl:lborado con datos de lo Dirección General de Aduanas, SHCP. 

~ 

~ 
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CUADRO 20 

INCENTIVOS A LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS 

INCENTIVOS ~SPECIF!COS TIPO DE CAMBIO 

AÑO CEDIS (1) FOME X (2) TOTAL 7. 
(a) (b) (a) <(bl=INC(3) T .C. 

1970 l. o 1.6 2.6 2.3 

1975 7.3 2.2 9.5 - 0.1 

1976 6.2 2.6 8.0 20.7 

1977 2. 5 2. 7 5.2 52.2 

1978 6.0 2.6 8.6 10.4 

1979 6.7 2.8 9.5 2.5 

1980 6.3 4.7 11.0 0.5 

1981 6.3 8.4 14.7 - 5.2 

FUENTE: "Evolución y Perspectivas de las Exportaciones de 
Hanufacturas 11 • de Salas Javier y Sidaoui José J. 
Banco de Mixico, mayo de 1982. 

(1) Cincuenta a~os de Balanza de Pagos en México. 1930-1980 
Subgerencia Asesora, González Vila Gabriel. Banco de 
Méxi ca, S.A. 

(2) Informe Anual 1980, FOMEX. Banco de México. 

(3) Porciento sobre el total de exportaciones manufacturadas. 



CUADRO 21 

N F L A C 

Afio Interna CPE.t) 

1965 

1Í;t66 

1467 

197[1 

19;1 

:972 

1973 
19 7~ 

:¡ 97 5 

1976 

1977 

197E 

1979 

1980 

PWt P!"ecios ~undiales 

1 ., 

J 
., 

.< 

1..1 

-0.3 

J. 6 

7. 7 

-4. [,, 

'·º 
31. 4 

9. 7 

2. 2 

13.9 

11. 7 

11.6 

19.2 
32.7 

O N 

3. Lo 

l. 5 

- l. E 
, -··' 

5. 4 

2.7 

16.7 

2,.6 

4. 1 

6.5 

13. 2 
11. 3 

9.2 
15. 6 

JO.O 

FUEt.:TE: 1't..volución ~ ?E·!"spectíva$ de las E.xp,:,rt.3c-iones 
¿¿ x~n~!acr~ra~·· 

Salas Ja .. •ier v Sidaoui José Julián. Bance) de
Mé>:ico. i;.ayo de 1952. 

200 
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CUADRO 22 

CRECIMIENTO DE LA EXPORTACION DE MANUFACTURAS 

POR RAMA DE ACTIVIDAD 

1982* 

(Millones de Dólares) 

Ramas 

DrnAMICAS 

Alimentos, bebidas y tabuco 

Product. plást. y de caucho 

Product. minerales no metálicos 

Siderurgia 

Minerometalurgia 

NO DINAMICAS 

Texts., art. ves t. ind. cuero 

Industria de la madera 

Papel imprenta e ind. editorial 

Derivados <lel petróleo 

Petroquímica 

Química 
Product. metilic., maq. y equipo 

* Cifras preliminares. 

Crecimiento 

4.15 

16.00 

12.03 

75.46 

438.03 

- ( 17 .15) 

- (12.47) 

- ( 3.56) 

- (57.30) 

- (12.82) 

- ( 3.41) 

.64) 

Participación 

20.89 

o. 77 

4.12 

3.31 

11.15 

4.43 

1.53 
2.31 
7. 70 

3.41 

13.04 

26.22 

FUENTE: IMCE, elaborado con datos de la Dirección General de 
Adt..tanas. 

S.ll.C.P. 



CUADRO 23 

C!'DI?_Q_~~~--LQLCQNSOR_C_!_()_L~!;__l';~_Qg_{'ClON 

PE~!_DDO .. 1983 - __ 198'!._ 
(Miles de Pesos) 

Nombr~ d~l Consorcio 

-------------
C'oRPORAC lüll J NTERNAC JONAL. DE NEGOCIOS, S.,\. Dé: e. V. 

CONSORCIO lNTERNACIONAl, S.A. DE C.V. 

CON::iO~C l U 1 NTC:il.t·lCX, S. t\. DI·~ C.V. 

COMEXPO, S.A. DE C.V. 

CONSTRUr:XPORT' s. A. De: c. V. 

CONSORCIO PE:TROQUIMICO MEXICANO, S.A. Dr: C.V. 

E:MP. DE COMERCIO EXTERIOR MEXICANO, S.A. DE C.V. 

FOMENTO DE COMERC10 r:XTERIOR, S.A. Dr: c.v. 

INESA EXPORT, S.A. DE C.V. 

l.ANZAGORTA !NTCRNAC !ONAI., S.A. DE ¡;.V. 

NORTEXl'UKT, S.A. DE C.V. 

PROM. MEXICANA DE COMERCIO r:XTERIOR, S.A. DE C.V. 

P\\UM. rnouSTRlAL. DE EXPORTAClON, S.A. DE c.v. 

TRANSFORMACION EXPORTA, S.A. D~ C.V. 

VENr:XPOi<T, S.A. llE C.V. 

TOTAL. 

li Cc<lis emitidos a partir del raes de octubre. 

'l:_/ Cifras al mes de junio. 

1983 y 

54 490 

120 622 

140 3 31 

32 728 

641 

77 909 

40 9ld 

74 4U4 

20 691 

954 

53 003 

54 352 

24 211 

5 433 

4 143 

713 933 

1984 ~/ 

211 128 

l98 266 

473 715 
'23 390 

3 921 

SJIJ 49b 

92 654 

197 363 

62 826 

219 214 

219 611 

176 416 

36 723 

14 773 

12 197 

685 695 

FUENTE: Subdirccci6n de Estadística y Sistema de ln[urmacibn, clnborncio por el Depto. 
de Evaluación de Programa de Estímulos fiscales. S.H.C.P. 

N 
o 



CUADRO 24 

!>XPORTACIONES NO PE:TROLERAS POR ORIGEN DE LAS ~!:!_PRESAS , ___ 1984 !/ 
(Millones de Pesos) 

!1·1*5\5 t·UTIN'CICN'.11'5 )_/ B-lPRE:SAS NAC!ONAl f~S '1-IPRE.SAS E:STATALE:S 
SECTOR ~/ No. Valor 7. ---~~i_r ___ l__No. __ v~~_i:. ___ '1. ________ 

l. - AlTIUPARTl::S 548.1 3.0 14 025.H 5.6 8 026.2 5.2 

2, - AL.l MlliTOS 691. 5 0.3 1 bt;4.0 0.7 5 711.0 J. 7 

3.- AlJIUUIRIZ 203 725.5 79.1 1 U'.lt.íJ l. 5 

4.- CEME"1!0 11 t'.JS4. 5 4. 7 

5. - <XX-1UN!CAC!OOl::s 43 735.6 28.1 

6.- El..EC'IBONICA 23 429. 7 9.1 63.0 

7. - FARMAL'EUTICO 722 0.6 586.8 0.2 

8.- SlUl::<ltn<G!A 6 883.1 2. 7 4 22 655 14.6 

9.- MAQUINAIUA Y EQUIPO 
NO Ell:L1RICO 4 717 .1 0.2 16 J 222. 3 l. 3 33.0 

10.- ~IA.QUll'IA!l!A Y EQJIPO 
El..EC'llUCO 3 3 294.4 1.3 l 395. 7 0.5 105.0 

ti,- MINJ::RIA 2 082.1 0.9 105 050.4 41. 7 

12.- c;1.11mt:.\ 2 276.8 0.8 21 18 111.6 7 .2 
13.- Tl:Xl'!L 699.2 0.2 4 25 861.8 10.2 600.0 0.4 

14 • - TRANSPORlE 22 754.5 9.0 69 395.9 44.7 

15.- C1!1\AS INDUSTRIAS 
~NUFAC!'URERAS 17 11 311.3 4.5 40 36 255 14. 7 5 106.6 3.3 

TOTAL 57 257 497. 7 100.0 125 251 720 .4 100.0 18 155 368.3 100.0 

l/ Incluye transporte, servicios, comunicaciones y comercio. 
~/ L.n clm;iflcación de las empresas corresponde a "Expansión", en C::ondc las empresas son agrupad¡js en: 

Mull:lnac:ional~s con capital c.•xtranjero, Mayoritario (M); Privadas Nacionales (lP} y Estatales ó -
Ot.!sc.:cntrallzadus {EJ y en total suman 200 empresas. 

~/ No <1bst11nte quu el calificativo aplicado es de Multinacional, en realidad corrcs¡x:mdc a l!mpré::;as ·-
'f'runsnaciona les. 

Fl.Ji·:NTI·;: l~l11bornclón propia con base en r:xpansión, Vol. 17, Núm. 42;,, Oct. 1<fü5 r-~xico. l•&-52 

o 
~· 



CUADRO 25 

fARTJCIPACION POR SECTORES_DE LAS EMPRESAS EXPORTADOR~: 

MULTINACIONALEro N:c¿o:ANL~: JESETAlALES, 1984 J:f 

Sector '!:/ 
Exportación Empresas Empresas Empresas 

Total M.Jltinactonales Nacionales Estatales 

1.- AllfOPARTES 100.0 25.5 47.4 27. l 
Z. - Al.lMEITTOS 100.v 6.5 21.0 70. 5 
3, - AUl'CMJl'RlZ 100.0 96.1 1.9 
4.- CEMENTO 100.0 100.0 

ioo.o 5. - C01\JNICACIONES 100.0 
ó. - ITTCT!lON!CA 100.0 ~9. 7 0.3 
7 .- FARMACEUfICO 100.0 74.6 25.4 
8.- SIDERURGIA 100.0 23. 3 76. 7 
Y. - MA~INARIA Y EC;UIPO 

NO El..EClRICO 100.0 18.1 81. l 0.8 

10.- MA~INARIA Y EC;UIPO 
EI.fCIRICO 100.0 ó8. 7 29.1 2.2 

11. - MINERIA 100.0 1.9 lJB.1 
12.- ~!MICA 100.0 11.2 68.8 
13.- TIXTIL 100.0 2.ó 95.2 2.2 
14.- TRANSPORTE 100.0 24.6 75.3 
15.- GrnAS INDUSTRIAS 

WJ.'UFAC'l1JRERAS 100.0 21.5 68.8 9. 7 

TOTAL 100.0 38.7 37.9 23.4 

];/ l.a clasificación de las empresas corresponde a 11Expansión11
, en donde l~s Empresas son 

agrupadas en: Multinacionales o con cnpitnl extranjero mayoritario {M), Privadas ---
Nacionales (IP), y Estatales o r.escentralizadas (E), y en total suman 200 empresas. -
No obstante que el calificativo aplicado es de Mult::inacional en realidad corrC'sp.::mde 
a empresas transnacionales. 

'!:_/ Incluye transporte, servicios, comunicaciones y comercio. 

F1JENTE: El::i.borac1.ón propia con base en Expansión, Vol. 17 Núm. 425, Octubr~ 1985, - - - -
México, p. 46-5Z. 
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CUADRO 26 

LAS EMPRESAS DE MAYOR PORCENTAJE DE EXPORTACIONES 

RESPECTO DE SUS VENTAS 

EMPRESA 

Producciones Automotrices, S.A. 
Teco1ria r !I 5. A. 

Rimir, S.A. de C.V. 
Industrias Mexicanas Burroughs 

Algodonera de la Costa del Pacífico, SA. 

Promotora Mexicana de Comercio Exterior 
Men - Mex, S.A. de C.V. 

Serinter, S.A. de C.V. 

~uedas y Estampados, S.A. 

Petr61eos Mexicanos 
Rassini Rheem, S.A. de C.V. 

Lks Rodamientos y Equipo, S.A. 

Cementos Anáhuac del Golfo, S.A. 
Met - Mex Peftoles, S.A. de C.V. 

Cía. Minera MSL, S.A. de C.V. 

Cifunsa, S.A. 

Industrial Minera M6xico, S.A. de C.V. 

Química Sumex, S.A. de C.V. 

Durr de México, S.A. de C.V. 

Cía. Mexicana de Aviación, S.A. 

Petrocel, S.A. 

General Motors de México, S.A. 

Olympia de México, S.A. 

Chrysler de México, S.A. 

Hewlett Parckard de México, S.A. de C.V. 

7. 
84/83 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

98.40 

98.00 

93.60 

84.50 

84.20 

75.90 

68.90 

68.70 

66.20 

65.80 

65.40 

64.90 

63.00 

58.50 

56.60 

55.80 

52.00 

51. 70 

48.30 

45.30 

44.60 

205 

FUENTE: Expansión, Vol. 17, .Núm. 425, Octul:¡re 1985, M6xico, p. 70 



CUADRO 27 

CEOUBICACION DE LAS ZOO EXPORTADORAS 

MAS IMPORTANTES DE MEXICO 

Zona Geográfica 

Distrito Federal 

Estado de México 

Estado de Jalisco 

Estado de Nuevo l.e6n 

Otros Estados 

T o t a l 

1984 

No. de Empresas 

65 

52 

22 

20 

41 

200 

FUENTE: Expansión, Vol. 17, Mím. 425, Octubre. 1985, México, p. 76 
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26.0 

11.0 
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CUADRO 28 

LAS 25 CON MAYOR DEFICIT COMERCIAL 

Nombre 

C.Ompañí a Nacional de Subsistencias Populares 

Aeronaves de :léxico, S.A. 

Nissan }~cxic.:ma, S.A. de C.V. 

Renault de México, S.A. de C.V. 

Cobre Ge México, S.A. de C.V. 

Kodak Mcxican<1, S.A. de C.V. 

Aluminio, S.A. de C.V. 

Ciba-Gcigy Z..lexic~ma, S.A. de C.V. 

Seguros Aml!rica, S.A. 

Compañía Nestlé, !::.A. de C.V. 

Industrias Unidas, S.A. 

Vehículos Automotores Mex:icaoos, S.A. de C.V. 

Cía. iiulera Euzkadi, S.A. 

Productora e Importadora de Papel, S.A. de C.V. 

Baye1- de México, S.A. de C. V. 

Metalsa, S.A. 

Asbestos de H:!xico, S.A. de C.V. 

tt:>tores Perkíns, S.A. 

Nichimen de México, S.A. de C.V. 

Papelera de 01lhuahua, S.A. de C.V. 

c.onduct:ores l>bnlerrey, S.A. 

Sperry, S.A. de C.V. 

Tubacero, S.A. 

Burroughs, S.A. de C.V. 

Arrocera del Palmito, S.A. 

Déficit (millones 

318, 772.6 

23, 381. 7 

12,554.0 

9,229.0 

6, 556.8 

6, 261.8 

5, 760.0 

5,675.0 

4,415. 7 

4,202.0 

3,599.0 

3,487 .o 
3,323.0 

3, 198.0 

2,987 .8 

2,495.5 

2,379.2 

2,289.4 

2,216.4 

2,165.8 

2,001.4 

1,959.0 

1,942.0 

1,85&.0 

1,838.2 

fllENfE: Expansión, Vol. 17, Núm.·425, Ocl-ubre 1985, México, p. SO 
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CUADRO 29 

LAS 25 CON MAYOR SUPERAVIT COMERCIAL 
1 

208 

H o m b r e Superivit (millones de pesos) 

Petr6leos Mexicanos 
Mct-Mex Pcñoles, S.A. de C.V. 

Cía. Mexicana du Aviación, S.A. 

Teléfonos de México, S.A. 

Industrial Minera México, S.A. rie C.V. 

Ford Motor Company, S.A. 

General rOtors de México, S.A. de C.V. 

Celanese Mexicana, S.A. 

Transportación Maríti:r.Ll Mexicana, S.A. 

Olrysler de México, S.A. 

Petrocel, S.A. 

Siderúrgica Láznro Cárdenas -Las Truchas 

Altos Hornos de México, S.A. 

Tecomar, S.A. 

IBM de México, S.A. 

Cifunsa, S.A. 

Rassini Rheem, S.A. de C.V. 

Cementos Anáhuac del Golfo, S.A. 

Volkswagen de México, S.A. de C.V. 

Promociones Industriales Mexicanas, S.A. de C.V. 

Fundidora Monterrey, S.A. 

Policyd, S.A. de C.V. 

Rimir, S.A. de C.V. 

liules !'-lexicanos 

Cía. Minera MSL, S.A. de C.V. 

* Menos importaciones no importadas 

3.049,322.1 * 
57' 971.0 

49,807.7 

37, 744.8 

33,139.0 

24,259.0 * 
23,049.0 

14,543.0 

14,192.4 

13, 111.2 

11,183.0 

9,523.0 * 
8,G24.0 * 
8,562.1 * 
8,177.1 * 
7,709.!l 

7,304.0 

6,257 .o 
5,639.8 

4,3ó3.5 

4,335.0 * 
4,315.1 

4,200.0 

4,07&.4 

3,929.0 

FUENIB: Expansión, Vol. 17, Núm.· 425, Octubre 1985, México, p. BO 



CUAl>RO JO 

Sl~CTORt-:S Cl~AVE EN EL COMERCIO EX'fERlOR NO PE:.lilOLERO, 1981~ 

(Cifras en Hlllonus de Pesos) 

!i1·:CIU\ AUIKJffilZ 
~_9_r~~I 

c;...011r..•r,1l ,'l.1t:1.1rs di.' NC•>dco1 S.A. 

:.,~'.~k:,:~::~l'~;l'\,~~·:~·~1.11~ •• ~·~:,\~I.! d~:· ~: \'. 
· h•nl ,\~llnr C~i:~p1ny, s.,\. 

:-.t ......... 111 :•:v:·dc.1n-1, !) •• \. lil' C.V. 

~~::'.~~ít 11 
.... ~.~·:~.~;¡¡~:~: ~:'.~: ~~: Z::0: 

\\·:,h·uln" ,\tlt!:r,o:nrc-. ~k·xi<.::mmo.,, S.A. d .. , C.V. 
1·.'1hrk., (;l' ,\u~0Lr.1n~p.irt:l'!-. ~\t!,..ic:1na, ::,.;. .• C'l' i...V. 
l 1• 1 i ll'r., {:..,. i·kin~l·rrr..•y, S.1». 

Sf.Clut QMEN'm 
Ell'pre5:1 

l\..'~ l'l1lu:-. An,'1hu.ic c!e1 (;o! f11, S.A. 
J'...iiprcsu~ Tnltcc;i i::e M1.~xic11, S.A. ú· C.V. 
L' ... ·.,.t•nlo:-. Cu.1ua\.1j;1r.i, S.A. 
~·l·1r.t.•nt1,._, m· Ch!hu.1hu1, S.A. dl' C.V. 
l'.l•m.·nt•1~ :-A..·xll:iln,,~, 5,,\, 
c ... ·1:1l'nto.., ;.~.1va, S.A. 

SECTCR HINIBIA 

~ll:t-Mt•x l'l'nolo!~, S.A. dt' C.\'. 
lnciu~trlal Mlncr.1 Méxicn, S.A. ck C.V. 
Cía. mnL•ra AlltLin, S.,\. dL• C.V. 
..:I.1. Ml11L'f•I M:i[, S.,\, cil' C.\'. 
:·i!nL•ra ,{(.-,JI de Angl'lt·~, S.A. C.:c C.V. 
l'lilll'r:tll·~ ~~·tál icn!> cil·I ~ .. ir~t', S.A. 
Zlr.:.1p111, -:;,A. de C.V. 
Zinc dt_• ~:éxico, 5.,\. 
lurr.1J,U\!;¡ fn.'">ll(i!o, S,,\, dl' C,\I, 
:·11 n.t-> d~· S1m Pedro y Ancx.1~ 
1 rl"h•rtl11•r:1 º" :.~··~"~''· .•,,.. 
ui::n¡i.ulÍ._¡ ~!lnL'í•l l.1'> TurrL .. ,, ~;.A. l\· 1'.,V. 
1,,.,, 1 ··11~f 1 .'ii,,vr.1 c .. tlr .... , • .. ,• .. (..-·:.v. 
~\t'"'•ll·! :1l·icÍ11 :·i111vr,1 .').inl.1 l 11c!:t. :-:..,¡. (.<' L.'v. 

TOTAi 1 .. s 

I_nj~.r.!:.· 
'54,Ui¡O,(j 
S/.,!flü,0 
18,997.5 

N.M. 
li,'ll.'7.1) 
'J,c;i.1-S 
IJ,22'),(J 
4,LH7.U 

1)1.L> 
______ J.!.·º 

l~xl~·>!E.· 
Hl 1"'" U 
ü7>)47:2 
21~,617. 1 
24,2'l~i.O 

.'.,•J'.d.O 
"i,8U6.& 

(; 

/\Ot).0 

lfiJ.,f.H:l.fi* l.Ul ,íi\/.4 

. ~!!1J~S· 
tl.M. 
N~.o 
_!1<1,l;i 

~ .~!. 
l,Jl4.l. 
___!_~l_._y 

!!"~!_l· 
N .~!. 

1,077 .u 
4,lHi0.0 

2•¡·,.o 
H%.7 
7l!LO 
l'll .O 

t•.~I. 
JJO.O 

N.M. 
·•1<1,f, 

7').(J 
2Y.0 
.:.u..u 

~ ,H \h.¡:. 

;.:':'J~I-~ . 

(1,l.57.ll 
2,)91.5 
l ,Jí;i.K 

lJI5.IJ 
87t .. 9 
-1:'.•5_._4 

t:"P-:J.r.~. 
»7,'JIZ.ll 
·1:1,llh.O 

5,4'11. 7 
4,11:. .. 0 
2,l)H;~. 1 
1, 7 ~ú.{l 

J(;.· •• u 
í1!"i.O 

71.U 
~'I. 7 

" 

¡:1/.!l.:'.'l 

~1-~~1 
~ J,0.:.9.0 
13, 111.~ 

'),r,J1J.R 
.!.ú,;!'lll.(l* 

- l :2, ~)~ •• o 
265. l 

Y,229.U 
J,4M7 .0 

i)!,!1 

. ... - ~ '._. -l 

.~;.' l_l'<' 

(>,"l.SJ.O':· 
2,0\),l.':. 
i,U>'o.<J 

l;J'.:.•P 
- ._¡J','.l 

_-___ .!_·'·.:~ 
'!,"/7].t,-< 

~~J-~l 
)7,'!17.lJk 
Jl,JJ'j,!) 
1.:.:n .1 
'j.,-J.:''.!.il 
l, IM/.¿, 
l ,UHLO 

'i7 J.0 
t.d).W 

- :1·1i.O 
.i'J.7ff 

''''·º 
.,').(/ 

- :l9.0 
'!.8.() 

, '. • ."1 ,_H~ 

l*) lX>lx.:n i:on~lder;1r~1..·, l'O l'Stos Tt.'~Ult;1do'i, f"'i~lbl<.·~ i11.porl.Kior1r..·~ 1111 i:i.111il.l·.•,t;11L1~ l:,. l.1~ 
empn'~,,.., en las CJllL' l'Se c!.1lo 11p-1n·<.::l' co~o tl.M. 

t-lJENTE: L'q_l.:!.!!'!1!1.l!. Vol. 17, Núm. 4:!S, 0..:tuhrc 1Y85, ~k"·xlr.:o, p. H~ 



CUADRO 31 

LAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS PRI_'{_~~~ 

Emprc:sn !?<~-~~ 
1984 19U3 % 

Met-Mcx Peñoles, S.A. do e.V. 57,971.0 46,656.0 24. 30 
industrial Mincrn México, S.A. 34,216.0 26,215.0 30.50 
Cclancsc Mexicana, S.A. 20,169.0 !0, 161.0 98.50 
Trnnsr>artnción Mnr!tt mn Mexicana 1 S.A. 14,926.0 B,073,9 75.80 
Pctroccl, S.A. 11,926.0 7,892.0 51.10 
CU:unso, S.A. 8,692. 5 3,270.8 165.80 
Tccomnr, S.A. 8,562.1 5,278.3 62.20 
Hylsa, S.A. 6,n1.o 6, 756.0 -6.40 
Ctimcntos Anñhuac del Golfo, S.A. 6,257 .o 2 ,448.5 155.50 
Celulosa y Derivados, S.A. de C.V. 6,000.8 4,040. 3 48.50 

Empr(?SfJ Im~rtaciones 

1984 1983 7. 

Cobre de Móxico, S.A. de c. V, 6,564.8 494.0 1,228.90 
Seguros América, S.A. 6,260.3 4,875.5 20.40 

~rt1~1~.'i1~:As.A. de c.v. 
6,255.2 5, 792.1 é.00 
5,760.0 4,031.0 42.YO 

C.:vlnnc:ac Mexicana, S.A. 5,626.0 4,065.0 38.40 
C(n, Minera Autlán, S.A. do c.v. 4,060.0 1,825.0 122.50 
lndu~ll;rion Unidas, S.A. 3,962.0 1,871.0 111.80 

~:J~~~~h ~~~~:1~:~0~!A:·~~ g~v~.v. 3,935.0 2,898.0 35.80 
3,541.5 .o .00 

llnlcnrb lndustrtnl, S.A. de C.V. 3,471.0 4,653.0 -25.40 

1·1.Jl·:N"n.:: l·:>ip1mqffln, Vol, 17 1 Núm. ~25, Octubre l 985, r>j¿xlc(), µ. 84 



CUADRO 32 
LAS EXPORTADORAS E lMPORTAl>ORAS MULTINACIONALES 

Ccneral ?-btors de M6xlco 1 S.A. de c. V. 
Ch)'rsler de México, S.A. 
Volkswagcn dt? México 1 S.A. C~ C. V, 
f.·ord r-k>tor CcJmpany, S.A. 
lllM de Mexlco, S.A. 
Rimi r, S.A. de C.V. 
Mcn-Mex, S.A. de C.V. 
Nissan Mexicana, S.A. de C.V. 
lnd. Mex. Butroughs 1 S.A. de c.v. 
Hewlett Pacl<ard de Guud, S.A. de C.V. 

Chrysler de México, S.A. 
General Mnton; de Méxic(), S.A. d~ C.V. 
Volk&wagen de México, S,A. de C.V. 
Nl$san Mexic:ana, S,A. cl~ C. V. 
Rcnault de México, S.A. de C.V. 
Men-Mex, S.A. de c.v. 
Kodak Mexic<ina, S.A. de C.V. 
Ciba GE?igy Mexlcanu, S.A. d~ C.V. 
Hewlett Po.cknrd de Gu1'1.d., S.A. de C.V. 
Vehículos Automotor(?:S Mexicanos, S.A. 

19$4 
81,129.0 
67,Y47.3 
24,637 .3 
24,259.0 
8,177. 7 
7,485.U 
7,307.0 
4,953.0 
4,682.0 
3,222.0 

1984 
356, 182.8 

58,080.0 
18,997.S 
17,507.0 
9,229.0 
6,520.0 
6,286.0 
5,834.0 
4, 504.0 
4,287 .o 

b"'UENTE: Expanstón, Vol. 17, Núm. 42), Octubr~ 1985, Méxic::ol p. 8ó 

.fu::por-taciones 

tmg?:rtacionc.>$ 

;. 
92.80 

142.40 
43.80 

477.óO 
316.10 
177.70 
107. 30 
343.40 
23.50 

131.'JO 

'!. 
2,&12.40 

145. 70 
70.ZQ 
45.60 

106.20 
117 .30 
106.90 
159.50 
r.oa.m 
206.70 



CUADRO 33 

¡.AS EXPORTADORAS ~ IMfORT~DORAS ESTATALES 

Empresa Exportaciones 

19l"'.4 7. 
Pctr6leos Mc:xicnnos 3,049, 322.1 57.00 
C[n. Mcxtcnnn de Avlación, S.A. 53,670.6 5'4. 30 
Tclúfonos de México, S.A. de c.v. 42,033.6 34.30 
Aeronaves de México, S.A. 15, 725.3 46.00 
Siderúrgicn Lázaro Cárdenas 9,523.0 17 .40 
Altos Hornos de México, S.A. 8,624.0 64.20 
Rnssini Rhccm, S.A. de C.V. 7,907.6 85.80 
C<>m. Nnl. de Subs. Populures 5,584.0 .oo 
Hules Mc><lconos, S.A. 5,054. 7 168. 30 
Punclidorn Monterrey, S.A. 4,335.0 56.60 

!P"prcsn Importaci™ 

1984 1. 

Cum. Nul. de Sub•. PopulnrC.?s 324,356.6 39.00 
1\L'ronavufi do México, S.A. 39,107.0 50.20 
Teléfonos de México, S.A. de C.V. 4,288.8 63.00 
Cta. Mcxicnna de Aviaci6n, s,,\, 3,862.9 26.00 
Productoru e lmport. Papel, 8.A. 3, 198.0 -16.50 
~1tortH1 Pt.'rldns, 8.A. 2,408.4 67.80 
'l\lbncf..!rot S.A. 2,115.0 .oo 
Mlt~l de México, S.A. do c.v. 1,514.0 207 .70 
ltulo~ Mc.•xtconos, S.A. 973. 3 149.40 
·r~lófono~ dt!l Nor~stc, S.A. 81().0 19.80 

l'IJ~:N11:;: l·:xponttlón, Vol. 17, Núm. 425, octubre 1985, México, p. 90 
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APENDICE 

A c e I o N E s :1 

A) FOMENTO A LA PRODUCC ION 

La banca uc fomento (f-ONEl/BANCOMEXT) otorgarán apo 
yes para aumentar la pro<lucci6n exportable tra<licional,-= 
de los bienes que ya se producen y adn no se exportan y -
de nuevos productos, que sustituyan importaciones y a la 
vez sean competitivos, 

Se fomentarán y apoyar'n las inversiones necesarias 
que deberán iniciarse de inmediato, y se indicar6n los ca 
sos en que se aceptará que los productos J.c exportación-= 
los e laboren empresas con mayoría <le ca pi ta 1 extranjero. 
El sector póblico funcionarfi como instrumento de apoyo a 
la comunidad exportadora. 

Para proyectos de cxportaci6n importantes por su ge 
neraci6n neta de divisas el sistema bancario nacional pO 
drá iniciarlos cuando no exista interés del sector priva7 
do. La participaci6n tlc estas instituciones será temporal 
y transitoria. 

B) APOYOS INSTITUCIONALES 

HICE (Hoy BANCOMEXT). - Ampliará sus actividades de 
promocion, asesoría e información, reforzando su funci6n
corno foro de consulta y coordinaci6n tanto del Gobierno~ 
Federal como de los sectores privado y social, así como -
sus tareas de concertaci6n de acciones entre ellos, con-
juntamente con la Comisi6n Mixta Asesora Política de Co-
mercio Exterior (COMPEX). 

Apoyará los Programas de rama formulaUo::; por la - -
SECOFl, donde se requiere incorporar de manera impor~ante 
la generaci6n neta de divisas. 

Fungirá como procul.·aduría del ex.portador y asumirá 
plenamente la administraci6n de los CERTIFICADOS de ori-:: 
gen, el Comité de Defensa de las iJxpol.·taciones y fortale
cerá el Sistema de Ventanilla Unica, así como la instru-
mentación de un sistema de comunicaci6n, informaci6n y di 
fusi6n para los exportadores. 

:.J Al desaparecer el IMCE el BANCOMEXT absorbi6 sus fun-
cioncs .. 
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Se impulsarán sus actividades en 5mbitos como: sc-
guimiento del cumplimiento de los compromisos cont1·a:í.dos 
por las empresas con el Gobierno Federal, elaboración de
critcrios de 1·cntabilid.ad y eficiencia para el fomento dC 
la exportaci6n y la sustituci6n de importaciones y el an6 
lisis por sectores sobre sus posibilidades en nmbos ru- 7 
bros, así como la rcestructuraci6n de la protecci6n, sc-
guimiento <le la com11ctitividad real de la economia y de -
la evoluci6n sectorial de los Cstfmulos e identificaci6n 
de las necesidades Je infraestructura pnra el comercio e~ 
ter ior. 

Empresas d.c Comercio Exterior.- Serán agrupadas en_ 
una sola unidad juri<lica los consorcios <le comercio exte
rior y las empresas <le servicio, para dcnominar~c cmprc-
sas de comercio exterior. 

Se permitirá que dichas empresa~ su asocien con com 
paft!as extranjeras de su tipo, bajo el compromiso de au-~ 
mentar el porcentaje <le ventas por medio de un programa -
de exportaciones. 

Las instituciones bancarias podrán participar con -
capital de riesgo hasta con SO por ciento de las acciones 
de la empresa emisora. 

BANCOMEXT y FOMEX. - Las dotarán de financiamiento -
con derecho a comisión financiera y a una garantía por 
parte del crédito otorgado. 

Se permitirá que importen productos que utilicen di 
rectamente sus socios (permisos abiertos para importar --=
partes, refacciones, maquinaria y equipo) y los productos 
finales objeto <le comercializaci6n en proporci6n a la ge
neraci6n neta de divisas que realicen y de acuerdo a la -
lista de productos que se autoricen. 

Las enti~adcs p6blicas que no puedan comercializar 
directamente sus productos podrán utilizar los servicios
de las empresas de Comercio Exterior previa licitaci6n. -

Tratamiento Fiscal a la Ex ortaci6n. - Tiene como fin 
que los pro uctos e exportaci n rcci an los mismos bene-::' 
ficios que en este renglón otorgan otros países, y que -
son aceptados internacionalmente. EstoS instrumentos con
sisten en: 
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Simplificar y fomentar la utilizaci6n del costeo 
directo en productos de cxportaci6n para fines dC 
grav~menes. 

- Deducci6n de los gastos en el exterior (promoci6n, 
almacenaje) para efectos del Impuesto Sobre la -
Renta. 

- Ampl1ac16n a seis meses para que las mercancías -
de exportaci6n no causen abandono o el cobro de -
derechos de almacenaje. 

Pago de las contribuciones hasta que las mercan-
cías salgan del país o del recinto fiscal. 

- Instrumentaci6n de medidas que faciliten el cum-
plimiento de las disposiciones en materia de con
trol de cambios. 

- Tratamiento de tasa cero en el IVA a las ventas -
que hagan a las empresas de Comercio Exterior. 

Devoluci6n del IVA de los productos de exporta- -
ci6n. 

- Promover el régimen de importaci6n temporal, de -
dep6sito industrial y fiscal y de reposici6n de -
existencias. 

Precios Internacionales.- A fin de que el exporta-
dar directo pueda competir internacionalmente, utilizando 
insumos nacionales, se establecerán programas para que el 
industrial del país venda sus productos a precios interna 
cionales, para lo.cual se promoverá la importaci6n ternpo7 
ral, la reposici6n de inventarios, ·el financiamiento a -
través de la carta de crédito doméstica y la devoluci6n -
del impuesto de importaci6n. 

Estímulos al Comercio Exterior.- Importaci6n Tempo 
ral.- Por medio de los 11 Programas de Importaci6n Temporal 
para Exportadores" será factible: 

a) Importar temporalmente además de los insumos re
queridos, maquinaria, equipo y herramienta; esto 
significa que estas mercancías quedan exentas -
del impuesto general de importaci6n y libres de 
restriccion~s. -
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b) Se exentará del pago del 21 mensual de los ~n- -
puestos para maquinaria y equipo y se ampliarán 
los plazos de permanencia en el país de los mis~ 
mos; en maquinaria y equipo se podrá autorizar 
su importaci6n definitiva. 

e) Se garantizará el interSs fiscal sobre la base -
mínima del valor revolventc de lo importado y se 
les dar'n facilitladcs"para cumplir con este re-
quisito. 

d) Se deducirá de la importaci6n temporal, los por
centajes de mermas y desperdicios y podrán cnajc 
nar internamente parte de los productos elabora7 
dos con insumos importados temporalmente> pagan
do los impuestos correspondientes. 

e) Se harán más simples y automáticos los trámites 
de despacho, destrucci6n fortuita de mercancías: 
exportaci6ri por terceros y manejo de bienes por 
diferente aduana. 

Devoluci6n de Impuestos al Comercio Exterior.-

- La SECOFI autorizará a los exportadores la devolu 
ci6n de impuestos originados por los insumos im-7 
portados que son incorporados al producto exporta 
do. -

- Esta devoluci6n se otorgará por el equivalente -
del valor actualizado de dichos gravámenes, al mo 
mento de recuperaci6n de los mismos. -

- La S.H.C.P., expedir' ''Certificados de Devoluci6n 
de Impuestos", para tal fin, a través de la Tcsó-
rería de la Federaci6n. · 

Inversión Extranjera.-

Se buscará aprovechar las ventajas de las empresas 
c~n participaci6n extranjera para desarrollar ca
nales de comercializaci6n y acceso a tecnologías 
modernas, que generen nuevas exportaciones. -

- Se podrá autorizar la participqci6n de empresas -
extranjeras, en la medida que ofrezcan significa-
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tivos coeficientes de exportaci6n respecto <le sus 
ventas y de acuerdo con los programas tlc rama que 
sefiala el PRONAFICB. 

C) PROMOCION 

Con base en los programas de rama del PRONA:rICE y la 
lista indicativa de los productos susceptibles de expor-
tarse, identificados por el lMCE, se realizar&n las acti
vidades promocionalcs, en el interior y exterior del - . -
país. 

D) APOYOS FINANCIEROS 

El financiami cnto al comercio exterior debe apoyar_ 
el aparato productivo eficiente y permitir a las empresas 
mexicanas competir en los mercados internacionales. Se -
otorgará financiamiento banca.ria al comercio exterior con 
forme a los lineamientos del PRONAFIDE, del Subprograma-:
financiero de Fomento del Sector Externo, de las dircctri 
ces generales de política para la intcrmecliaci6n financiC 
ra y de acuerdo a las necesidades del PROFIEX. -

Se fortalecerán los mecanismos existentes, con este 
fin se incrcmen ta el ca pi tal social de BANCOMEXT a 20 mil 
millones de pesos, el capital pagado tambi6n se elev6 a 9 
mil millones de pesos y se emitirán obligaciones subordi
nadas por 40 millones de d6larcs. 

FOMEX dar5 preferencia a sus programas de cxporta-
ci6n sobre los de sustituci6n de importaciones. 

Se armará un esquema <le ingeniería financiera en -
apoyo a la participaci6n de productos mexicanos en licita 
ciones de países extranjeros. Conjuntamente con el BID y
el BIRF se está preparando un programa especial para im-
pulsar esta actividad. Además de la línea crediticia otar 
gada a México por el Banco Mundial para comprar productoS 
(insumos) que se integren a productos de cxportaci6n, se 
negocian con otras instituciones (BID~ BLADEX y Corpora-
ci6n Financiera Internacional) nuevas líneas y modalida-
des, en apoyo de la actividad exportadora .. 

Se continuará promoviendo programas <le crédito al -
comprador cxtranjero 7 como parte de los csquccas de apoyo 
integral de financiamiento a las exportaciones ccxicanus .. 
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Se proporcionará apoyo financiero a los exporta4o-
res indirectos, a trav6s <lcl mecanismo de "carta Je crédj 
to doméstica". BANCOMEXT continuará estableciendo convc- -
nios financieros de intercambio compensado y Je cr6dito -
recíproco a fin de impulsar a las ventas rnexicanas. 

Se continuarán impulsando y Jifundie11do las líneas 
<le crédito al comprador mexicano, para la adquisici6n <le
insumos extranjeros rcqueri<los"cn proJuctos de exporta- -
ci6n. 

BANCOMEXT, FONEI y las sociedades nacionales Je eré 
dita continuarán .1poyando el equipamicnt:o de empresas quC 
participon en el Comercio Exterior. Asimismo el BANCOMEXT 
y dlc)1as socicdaJcs podrán apoyar a las cn1prcsns exporta
doras, a tr3v6s <le su participaci6n temporal con capital 
de riesgo. 

Scrún funciones de la llanca Múltiple: 

- El establecimiento de esquemas integrales para el 
otorgamiento <le apoyos financieros, que inclt1yan 
dese.le estudios de prefactibiliclad hasta la comer7 
cializaci6n del producto. 

Apoyar temporalmente con capital <le riesgo, a los 
planes de expansi6n de grandes empresas e inver-
siones, considerando el grado de prioridad y la -
rentabilidad futura. 

- Canalizar créditos provenientes del caj6n de cx-
portaciones de la banca múltiple con criterios de 
rentabilidad econ6mica y social de los proyectos 
en especial para la industria pequeña y mediana. 

- Contribuir a la reestructuraci6n de los pasivos -
de empresas mexicanas derivados Je sus transaccio 
ncs comerciales con el exterior y suscribir convC 
nios financieros de intercambio compensado y eré= 
dita recíproco con compra·dorcs de productos mexi
canos~ 

E) FORMAS NO CONVENCIONALES DE COMERCIO EXTERIOR 

A fin de lncre1nentar las exportaciones que presen-
tcn eventualmente problemas para su ve~ta se propone uti
lizar las transacciones comerciales por compensaci6n de -
la manera sigui.ente; 
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Se permitirá la importaci6n de algunos artículos 
considerados prescindibles a condici6n de Cxpor-7 
tar productos ele difícil colocaci6n en el cxLe- -
rior, en una proporci6n ele por lo menos dos a uno 
en términos de valor~ basándose este sistema en -
listas de productos. 

- Se utilizará el intercambio compensado para rcali 
zar no solo exportaciones, sino tamblfn importa-~ 
cienes, en estrecha coor<linaci6n con los mecanis
mos de pago establecidos y los convenios de cr6<li 
to reciproco. -

F) SIMPLIFICACION Y DESCONCENTRACION ADMINISTRATIVA 

Podrán ser exportadas mercancías hasta por un 1ni- -
116n de pesos, 1ne<liante el sistema de boleta, sin necesi
dad de pedimento o agente aduana!. 

- Autorizaci6n para que las exportaciones recurren
tes se realicen al amparo de una sola factura y -
un solo documento aduanal, con vigencia de 15 - -
días. 

- Autorizaci6n para que la documentaci6n aduana! de 
las exportaciones a granel se ajuste posteriormcn 
te. La cantidad será determinada en el momento ctC 
cargar el medio <le transporte, evitando sanciones 
por faltantes o sobrantes. 

- Despacho de mercancías en el domicilio del ~xpor
tador, homologaci6n de los horarios de nuestras -
aduanas fronterizas, con la de los países vecinos 
y despacho aduanal conjunto de México y de los -
pa~ses lim~trofes. 

- Se agilizará el trámite para una más amplia utili 
zací6n del régimen de dcp6sito fiscal que pcrmitT 
rá generar corrientes de liquidez a las empresas
eXportadoras, al beneficiarse de las prerrogati-
vas que en él se establecen. 

- Se reducír6. al mínimo indispensable el número de 
fracciones de la Tarifa del Impuesto General de 7 
Exportaci6n que requieren permiso previo. 

- Con objeto de facilitar la eliminación de permi--
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sos de cxportaci6n se difundirán con oportunidad 
los precios y con<licioncs que rigen en los merca-= 
dos internacionales para que los exportadores pue 
dan planear su producci6n a su ct1enta y riesgo. -

- Para los productos bajo control se definirá una -
cuota general por producto, conjuntamente con las 
dependencias encargadas de sectores especificas, 
a fin de que el s0ctor' comercio y fomento· indus-
trial la administre. De esta manera se fortalece 
el sistc1na <le vcnta11illa ánica. 

El IMCE cerno responsable de la expedición de los_ 
Certificados de Origc11, simplificará los trámites 
y establecerá sistemas mecanizados, como el uso -
de facsímiles de firmas previamente registradas. 

- Se difundirfin los requisitos que deben cumplirse 
en la calificaci6n de origen aprovechando así IoS 
beneficios de los sistemas prefercncialcs de los 
países a los que el país exporta. 

- Se continuará la capacitaci6n eficiente y perma-
ncnte del personal bancario que maneja los aspec
tos de tr&rnites de contrbl de cambios y se darán 
a conocer con antclaci6n, las modificaciones a su 
reglamcntaci6n y <le los formatos respectivos. 

G) NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES 

La estrategia de negociaciones comerciales interna
cionales se revisará constantemente, dado que la política 
de cambio estructural y las condiciones que imperan en el 
comercio internacional, as~ lo exigen. 

- Es necesaria una rcorientaci6n de las iniciativas 
de cooperaci6n internacional en las que participa 
el país. 

marco ~~;a~i=~ 1a~=~n~~f ~!!~t~~:!~~~~ 
les multilaterales y las condiciones 
bio, se persigue: 

Con la rcvisi6n del 
relaciones comercia":
qu~ producen su caro-

- La adopci6n de acciones que hagan viable insertar 
al país en la economía mundial bajo condiciones -
competitivas. 
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Se promoverá la intcgraci6n de la cooperación in
ternacional para el desarrollo, con un enfoque in 
tcrscctorial y se participar6 en las iniciativas
tcndentes a apoya1· el Nuevo Orden Intcrnacion~l ~ 
pura dar soluci6n u problemas como el de produc-
tos b~sicos, energía, tccnologia, finanzas, etc. 

- Se participará en los convenios internacionales -
relacionados con ]a cstabilizaci6n <le los precios 
de los productos textiles y básicos de intcr6s pa 
ra México. -

En defensa del \"alar real de las reservas y las -
exportaciones de pctr61co, se propiciar~11 accio-
nes concertadas entre productores y consumidores. 

- E11 la gcsti6n de las relaciones ccon6micas inter
nacionales se buscará incrementar la participa- -
ci6n e influencia política y econ6mica de las na
ciones en desarrollo. 

- Se promoverá un nuevo sistema multilateral capaz 
de responder a la tlütá.mica de la redis'tribución -:
de las actividades productivas a escala mundial y 
que reconozca el papel de la protecci6n en el pro 
ceso de desarrollo. -

Serán llevadas a cabo acciones que amplicn y mejo 
ren el Sistema Generalizado de Preferencias. 

- Se pretenderá que se de un tratamiento especial y 
preferencial a los países en ~sarrollo a nivel -
int:ernacional. 

- Se participará activamente en las negociaciones -
del Sistema Global de Preferencias Comerciales -
entre países en desarrollo (SGPC) }º del Protocolo 
de Negociaciones Comerciales entre países en dcsa 
rrollo. -

- Se fortalecerán con Acérica Latina las acciones -
de cooperaci6n ccon6mica t:endent:es a 1 a l ntc¡;ra- -
ci6n regional,. así se identificar.in las negocia- -
ciones comerciales con los países de la .AL.ADI, 
los países ccnt.roaaericanos y del Caribe, etc. 

Negociaciones bilaterales .. - Est:as negociaciones pe.!_ 
siguen: 
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- Reducir los dcscquilibriso comerciales y finan--
cieros de M6xico con sus proveedores y clientes a 
fin de racionalizar el ciclo comercio-finanzas y 
de favorecer la capacidad de pago del pais. 

- Ampliar la diversificaci6n de mercados, fuentes -
de financiamiento y de tecnología e inversiones. 

- Promover los convcnios~marco con el objetivo do -
regular el intercambio en materia econ6mica y de 
cooperaci6n científico-tccnol6gica. 

- Utilizar las Comisiones Mlxtas de Cooperaci6n 
Econ6mica Bilateral para la ncgociaci6n, ejccu- -
ci6n y evaluaci6n de las acciones de cooperaci6n 
con los diversos pa~ses. 

- Con Estados U11idos, se vislumbra la conveniencia 
de un tratado bilateral amplio, bajo un principiO 
de equidad, que reconozca las diferencias en el -
grado de desarrollo de los dos países. 

Asimismo las acciones que se llevarán a cabo con-
sisten en: 

- El logro de concesiones comerciales que aumenten 
la capacidad de generaci6n de divisas de MGxico,
utilízando la apertura de la economía para·obte-
nerla. 

- El establecimiento de un mecanismo informal que -
capte oportunamente aquéllos aspectos que limitan 
nuestras exportaciones hacia listados Unidos. 

- ·Pugnar porque la preferencia arancelaria conveni
da en la ALADI se amplíe a 60% respecto de los -
aranceles que los países de la asociaci6n aplican 
a terceros países y por la adhesi6n de los países 
de Centroamérica y del Caribe a dicho mecanismo. 

- Apoyar el establecimiento de paquetes de negocia
ci6n conjunta de exportaciones e importaciones -
con los países latinoamericanos (ampliaci6n de lf 
neas de crédito recíprocas, liquidaci6n de saldos 
comerciale.S). · · 

- Fortalecer nuestras relacione.s econ6micas con Ca
nadá, Jap6n y la Comunidad Ecori6mica Europea. 
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Defensa de las Exportaciones. - Se reforzará el Comi
té de la Defensa de las lliCportac1ones (CDE) para que esta 
acci6n no se realice s61o jurídicamente, sino que incluya 
también la negociaci6n gobierno a gobierno. El Comité se· 
rá mixto para que participe permanentemente el sector pri 
vado, tanto en la defensa de casos especificas como en t"ii 
reas preventivas. · -
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APENDICE 2 

Ley Reglamentaria del Art1culo 131 Constitucional 

en materia de Comercio Exterior. 

Previo a su ingreso al GATT, México cstableci6 el -

13 de enero de 1986 Ja Ley Reglamentaria del Artículo 131 

Constitucional en materia de Comercio Exterior. 

Esta Ley también llamada de Comercio Exterior tiene 

por objeto regular y promover el comercio exterior, la -

economía del país, la estabilidad de la producci6n nacio

nal o de realizar cualquier otro prop6sito similar en be

neficio del mismo. 

En la mencionada Ley se establece cuáles son las -

atrlbuciones del Ejecutivo Federal en materia de Comercio 

Exterior e inclusive se detallan las dependencias que van 

a administrar estas facultades. 

Asimismo en ella se ordenan los distintos mecanismos 

de control para nuestras importaciones y exportaciones, -

como son los tradicionales (aranceles a la importación y_ 
exportaci6n, permisos previso de importaci6n y exporta- -

ci~n, autorizaciones fitosanitarias o fitopecuarias, de -

defensa nacional, etc.) y uno de ellos que es totalmente_ 

nuevo en nuestro país, que es el .impuesto compensatorio,

aplicado cuando existen prácticas desleales <le comercio -

internacional. 

Dicha Ley está compuesta por 3 capítulos, 29 artíc~ 

los y ~ transitorios. El cap~tulo I ~e. refiere a las dis

posiciones generales, el capítulo II comprende las res- -

tricciones a ld exportaci6n e importaci6n y el Último in

cluye a la inspecci6n, vigilancia, sanciones y recursos -

administrativos. 
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"Condiciones negociadas por México para su ingreso 

al GATT en 1979"_:_/ 
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Dentro de un marco internacional favorable y un cr~ 

cimiento interno acclcra<lo, utilizando al petr6leo como -

fucrzu ncgocladora, en 1979 la política econ6micn que ie_ 

oper6 no se adccu6 a los requerimientos del Acuerdo. Cie~ 

tamcnte en 1979 er1 el protocolo de adhesi6n pactado con -

ese organismo que<l6 asentado lo siguiente: 

- Vigencia de subsiJios y estímulos a la exporta- -

ci6n. 

Desmantelamiento paulatino de 12 años del protec

cionismo de los permisos de importaci6n. Es decir 

que esta negociaci6n result6 ser altamente proteE 

cionista, pues se di6 a M6xico un plazo de 12 - -

años -a partir de 1980- para sustituir paulatina

mente sus permisos de importaci6n por aranceles -

más adecuados. 

Reconocimiento a las metas nacionales de desarro

llo industrial¡ esto es 1 se logr6 el reconocimie~ 

to del GATT al Plan Nacional de Desarrollo Indus

trial (que busc6 el desarrollo de adentro hacia -

afuera). 

- Sostenimiento de precios controlados a productos_ 

básicos. 

::_¡ Fuente: El Finanéiero, diciembre 9, 1985, p. 20. 
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APENDICE 4 

Protocolo <le .Adhesión <le México con el GATT en 1986 

El Senado de la Rcp6blica fue quién ratific6 el 11 

de septiembre de 1986 el Protocolo ampliado de Adhcsi6n -

<le México con el GJ\TT. 

Es de suma importancia destacar que en dicho Protoc2 

lo qucJ6 establecido el respeto a la Constituci6n ~fcxica

na y a todas las leyes que salvaguardan la soberanía na-

cional por encima de las cláusulas del GATT~ así como la_ 

flexibilidad en el manejo de nuestra política de comercio 

exterior. 

También el Protocolo aprobado acept6 la explotaci6n_ 

soberana de nuestros recursos naturales, en particular -

los energéticos; reconoci6 a México como un país en cbsa

rrollo; consíder6 la aplicaci6n de las compras del sector 

público en apoyo al mercado interno> concedi6 carácter -

prioritario a nuestro sector agropecuario; y atcndi6 la -

necesidad de que los aranceles y plazos de reducci6n se -

a<lec6en a las ncccsidaJcs <le la industria y agricultura -

nacionales. 

En cuanto a las concesiones negociadas, el Protocolo 

incluy6 transacciones arancelarias que significan aproxi

madamente 16 por ciento del valor anuali=ado de las com-

pras que realiza el país con el exterior. 
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