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PROLOGO 

Resulta incuestionable afirmar que en la actualidad., la apertura 

comercial ha adquirido especial dimensión dentro det desarrollo 

económico-industrial de nuestro pa~s .. 

El presente trabajo., trata prec1sa.snente sobre los e+ectos 9ue una 

de las primeras medidas de apertura al exterior instrumentadas 

el 

sintético .. 

pasado ha tenido sobre la industria productora de hule 

El abordar este tema fue mot1'1ado por la i.nqui.etud quEt lo 

personal despertó la +uerte polémica desatada di?'Sde 1985., cuando 

se decla que con la adhesión de MéY.1co al GATT., la ~ndustri.a 

nacional serla "aniquilada" por la competencia e:.<.terna., a qui.en se 

le estaban dejando las manos libres para inundar el mercado local 

con sus productos., mientras que el d1scurso oficial afirmaba 9u2 

con dicha medida el sector industrial lograrLa pasar a un estadio 

superior de desarrollo. 

Ad~mas. tratando de verificar la validez o no de tales argumentos 

y buscando rebasar un tanto lo abstracto al referirno5 los 

efectos o consecuencias de la instrumentación de esta medida sobre 

el aparato industrial. se seleccionó a la industria productora del 

hule sintético o de los elastómero~. debido fund~mentalmente al 

importante papel que jueqa en la integraci<.Tl d~ las cadenas 

productivas por ser un enlace entre la petroquLmica b~ica y la 

industria manufacturera de hule sintético <automotri:, llanter"a. 

del calzado. etc.>. 

Los objetivos. hipótesis y contenido del capitutadc. 

en la introducción. 

detal.1-a.n 
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IHTROOUCCION 

La década de los eo·s ha sido una de las etapas mas dificiles por 

las que la econom1a mexicana ha atravesado, en virtud de que 

partir de la crisis econOmica de 1981-82, se presentan serie 

de fenómenos como la disminución del PIB, crecimiento acelerado de 

los precios, grave déficit de la balanza de pagos por el 

estancamiento de las eY.portaciones manufactureras y 

fundamentalmente de las petroleras, -resultado de la caida de los 

precios internacionales de este energético-, asi aguda 

crisis fiscal que hacia imposible continuar pagando el servicio de 

la enorme deuda eY.terna acumulada de anos atras. 

Esta problem~tica en su conjunto hizo evidente la incapacidad de 

la econom1a para autofinanc1ar su desarrollo, de ah1 que desde el 

sexenio de Miguel de La Madrid~ de los planteamientos 

alternativos para obtener las· divisas necesarias que permitan 

salir de la crisis y recuperar el crecimiento, 

la pol~tica comerc1al hacia el exterior y la de fomento al 

desarrollo industrial, de tal suerte que las export•ciona• 

manufactureras se conviertan en el medio trav~ del cual 

desarrcl le la industr1a y paralelamente elimine la 

sobreprotecc1á"I de que durante más de cuatro déeadas fue objeto. 

Como se recordar~, una de las primeras medidas con que se empezó a 

concretar la llamada reorientaci6n de la politica com•rcial, 

despu65 de la el1minaciOn del requisito del permiso pr•vio para 

m.As de 7,200 fracciones arancelarias de la Tarifa del Impuesto 

General de Importación tTlGI>~ en Jul10 de 1985, fue el ingreso de 

M.e~ico al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Com•rcio 

(GATT> en agosto de 1986. 



Fue entonces cuando se dió a conocer la lista de consolidaciones 

especificas la TIGI 1 decir, la LISTA DE PRODUCTOS 

NEGOCIADOS, en la cual se observaba habia puertas abiertas la 

importación de una 9ran cantidad de bienes, mientras que en otros 

ocurria lo contrario. Precisamente entre estos óltimos 

encontraban productos importantes de la industria 9u1mica Y 
petroqulmica secundaria que figuraban con altos aranceles, 

por ejemplo el POLIBUTADIEHO CHULE SI:NTETICOJ. 

Al particularizar sobre dicha situación en lo personal surgieron 

al9unas interrogantes como estas: por9ué el Gabinete de Comercio 

Exterior decidió incluir en esos momentos al Polibutadieno dentro 

de la lista de consolidaciones especificas la TIGI con 

arancel del 407. y con un plazo de 5 anos para eliminar el permiso 

previo de importaci6n? 1 

La presunta surge porque un arancel del 407. el""a de los m~s altos 

dentro de esa lista e indicaba alto proteccionismo para la 

industria petroquimica secundaría y en particular para la 

fabricación de hule sintético; sin embargo, desde 1987 ya no 

requeria permiso previo para su importación y el arancel se habla 

reducido a 33%, surgiendo de esto mismo otras dudes: ha sido como 

resultado de las negociaciones en el marco del GATT ~ue México ha 

logrado lanzar al hule sint6tico al mercado local y de exportación 

sin 9ue requiera ya de que sus importaciones estén restringidas 

por medio de altos aranceles o permisos previos?, la industria del 

hule sintético cuenta con el suficiente grado de competitividad 

para acelerar sus exportaciones y di5minuir las importaciones 

hasta hacer su balanza comercial superavitaria?~ el ingreso de 

M~xico al GATT ha sido y será positivo o negativo para incrementar 

la competitividad de la industria en cuest16n?. 

A la fecha. Cseptiembre de 1989:>. llª no se requi6re ds permiso 
PrtrUia da importación. Jil eL arancel es del 15"! 
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Con base en estas interro9antes i=ormulé los objetivos de la 

presente invest19aci6n. 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar de qué f'orma el ingreso de México al. GATT en 1986,. 

ha impactado e impactara la evaluci6n y desarrollo en el 

mediano plazo C1991) de la industria productora de hule 

sintético,. en especial en cuanto a su capacidad coi:npelitiva 

en el exterior. 

OBJETl: VOS PARTICULARES: 

- Conocer cuáles ruaron los compromisos que México adquirió 

al adherirse al GATT,. y. en espacial en lo que se ref'iere al. 

co-.,rcio del hule sintético. 

- Determinar el grado de integración de la industria del hule 

sintético en México en sentido vertical. 

- Def'inir si existen "cuellos de botella"" que impiden una 

mayar integración. 

- Detectar si algún algunos factores prodg:tivos están 

rallando redundando en un.a _,nor capacidad co111petitiY.ill.. 

- Determinar la calidad y cantidad con que se prodllee •l hule 

sintético en México y et.ros paises. 

- Establecer si nuestro pais satisrace con este producto las 

exigencias de calidad y precios intern.::ion.ales. 

- En base a lo anterior darinir un q~ hacer an el corto y 

1m1diano plazo para compelir con 111aycr .,.!ciencia,. calidad y 

precios int.ernaciona1es en el mercado externo. 

12 



Para abordar el estudio 9ue permitiera cubrir los objetivos 

seffalados, se formuló el siguiente cuerpo de hipótesis: 

1. - La adhesión de Méxi.co al. GATT en 1986,. ha t.enido y tendrá. 

impacto positivo sobre la irx:lustria del hu1a sintético 

(observable en el ~ano plazo),. Tirt.u:f da que las 

e-.:iresas que la const.i t.uyen a.l no cent.ar ya con un mercado 

int.erno caut.i va,. t.enderá.n a opt.iadzar Y a 
reducir sus cost.os para mejorar su co11P9t.it.iTidad en e1 

•xt.erior. 

2: .. - La industria del hule sintético no ptmde integrarse 

vert.icala:fnte para la producción de sus tnaterias primas,. por 

corresponder únicamente a Pet.róleos Mexicanos e1 daractx> da 

producir .las su:st.ancias que e.lllJllean rabricación 

Cest.ireno,. but.adieno y acrilonit.ril.ol .. Es precisa9enta al qua 

PEMEX sea el principal proveedor de sus .atarlas primas,. l.o 

que representa uno de .los ••cual.los da botel..la•• q.._ reduc• l.a 

capacidad CDllPUlitiva de esta industria,. por haber ral.1as 

cantidad y cal.idad .. 

3 .. - El ract.or productivo que representa .ayor prob1ema para l.a 

industria del hule slntét.lco es l.a tecnol.ogla de.l proceso 

productivo,. por t.ener un desarrol1o precario a<in... 

'· - No obst.ant.e l.o indicado en la hipótesis 2: y 3,. a rúz de l.a 

polit.ica de roment.o indust.rial y comercio ext.erior aJ.t.a.ent.a 

prot.eccioni.st.a en que est.a industria se habla venido 

desarroll.ando desde su nacimiento,. ha al.canzado un grado de 

madur'ez que le peralte que sus productos co-.:JJ.t.an en calidad 

y precios en el. m:trcado inlernac.ional.,. hecho al qtat 

contribuirá en el mediano plazo l.a incorporación de México a1 

GATT. 

13 



Ahora bien, siguiendo el método.deductivo ~ue va de lo general 

lo particular y a efecto de cubrir los objetivos hipótesis 

propuestas, el pt"esente tr_aba_j_o -se:_ e_s~i:--~ct~ró_ co~C?- a continuación 

detalla. 

Se parte de un marco teórico en -el· cual se, incluyen las difet"entes 

teorias que han abogado ·en pro contra de las pol!ticas 

económicas 1 ibera les y proteccionistas,• y que en mi concepto 

mayor medida han in-fluic:tc:' ~!'-,_~a '-~~11 ::ica económica en materia de 

comercio exterior, en especial en. la .. instrumentada partir del 

se::enio de Miguel De La Miidrid,- a -fin. de que con base ellas y 

en los resultados que arroje la investi9ación sobre este 

concreto, sea posible aprobar, o bien, disprobar las hipótesis 

formuladas. 

Dentro del capitulo 1"" se hace una ,e:~posición de la evolución que 

históricamente ha experimentado la polltica de fomento industrial 

y de comercio exterior en México, desde la etapa del desarrollo 

estabili:ador a 1987, con el objeto de ubicar el momento que 

hay un viraje de una politíca proteccionista a librecambista, 

como parte de la cual se da el ingreso al GATT en 1986. 

En el capitulo 11 se trata de definir el términos generales qué es 

el GATT y cuales los compromisos y derechos que México 

adquirió al incorporarse al Acuerde y al firmar 4 de ccdi9cs 

de conducta, con el prepósito de establecer los siguientes 

capitules de que forma y que aspectos ha impactado e impactarA 

el futuro mediato la evolución de la industria de los 

elastómeros. 

• Para l.a presentación de cuadros estacilsticos se ad.optaron dos 
si:stemas de numsracL6n 1 un.a con. un nCmero roma.no y a:r.:t.biso para. 
l.os que sO encuentran insertos en los diferentes capltulos. y otra 
únicamente con un. numero arábigo para los que se incluyeron en et 
a.nexo 2 al. fin.al del. traba.io. Asimismo. para oui tar Larsas 
referencias. no se hizo un.a mención explicita para Las srA./icas 
que a.par,,cen en aLtfUnos cap! tul.os i l.tJStran.do el. comportam.ien.to de 
Las variables rel.acionadczs en cuadros estadlsticos Lm.portantes. 
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Al abordar el capitulo III se p~ofundi:a 

singular, es decir, en lo 9ue se refiere 

el anAlisis de lo 

la situación de la 

industria productora de hule sintético de 1977-1987, tanto en 

México como en otros paises, para tener elementos con los cuales 

definir la capacidad competitiva de dicha industria el 

exterior" .. 

Con base en la comparación del tamano de la industria en México y 

otros paises, de su tecnologia y los precios de exportación, en el 

capitulo IV se define la posición competitiva de nuestro pais 

el mercado internacional y los efectos que sobre ella ha tenido la 

incorporación al Acuerdo General, haciéndose tambien un balance de 

las ventaJas y desventajas 9ue este paso puede reportarle en el 

futuro inmediato. Asimismo se realizó una proyección de las cifras 

de producción nacional e internacional de hule sintético empleando 

el método de minimos cuadrados, a fin de estimar las perpectivas 

de desarrollo para 1991. 

Finalmente, adem.á.s de las conclusiones que se presentan al tiatrmino 

de cada capitulo, se anotaron las conclusiones 9enerales, tratando 

de cubrir en la medida que fue posible, los objetivos e hipótesis 

9ue ya se seftalaron. 

Por otra parte, es necesar-io mencionar que el tratar de r•fleJar 

la realidad de una manera objetiva tarea verdaderament• 

dif1ci 1, sobre tcdo cuando el investigador encuentra. con 

m~ltiples obstAculcs 9ue le impiden el acceso a la información m~s 

con+iable y actualizada. En caso, el principal factor 9ue 

dificultó la elaboración de este trabajo 9ue, particulari:a sobre 

la situación de industria 

empresas, fue la renuencia de éstas 

constituida por tres grande!I 

para suministrar los d•tos 

necesar-ios que permitieran un mayor acercamiento al obJeto de 

estudio. Aún as1, espero 9ue el presente trabajo sea una modesta 

contribución a la investigación económico-industroial, y un aporte 

a qu1enes decidan invertir parte de su t1empo en su lectura. 
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MARCO TEORICO 

El desarrollo del sistema· capitalista. en México adem.:..s de estar 

gobernado por leyes ir:.her.ente~ ,a,1_\m.ismo 1 tales como la acumulación 

del capital, el desarrollo-o· desigual y combinado in ter 

intrasectorial,--'' etc.-,--- 1ianib-ién,'· '.;;e=· - ha -visto históricamente 

determinado hasta· ~:u .. ie-rita.r_lo, hacia otra modalidad de 
-- r• - • •-

desarrollo, por"· la POLITICA- E~ONOMICA que el Estado a tl""aVés del 

gobiet"no en momento ha implem.entado. 

Ahora bien, dicha politica económica 

espont~neamente, sino 9ue ha sido diseftada con base 

ha sur9ido 

diferentes 

cuerpos teóricos que e>:plican y tratan de resolver la problemá.tic:a 

real de diversos modos. 

Aqui pasaremos a ei:poner las teorias que han influido 

fuer:::a sobre la pol!t1c:a ec:on6mic:a de larso pla20 

mayor 

Méxic:o en 

materia de comercio exterior y sobre el papel 9ue el Estado debe 

ju9ar en su conduc:c:ión, aproHimadamente de la déc:ada de los 50 a 

1987, a fin de ubicar a a9uella 9ue, por lado Justifica el 

ingreso de Mé:~1co al GATT en 1986 y por el otro, proporciona los 

argumentos 9ue predicen cuales son los efectos que una medida do 

este tipo tendra. en el mediano pla:::o sobre la ec:onomia naciona..l y 

en particular sobre su desarrollo industrial. 

LA ECONOMXA CLASICA 

La teoria c:lasica de la politica económica en materia de comercio 

internacional fue elaborada apro:dmadamente de fines del si9lo 

XVIII (1776) a mediados del siglo XIX <1848>, siendo m•ximos 

exponentes Adam Smith, David Ricardo, Hume y J. Stuart Mill, 

quienes retoman la filosofia de los fisiócratas condensada la 

!ó 



frase ••Laiss9z fair9, Laissez pa.sser. Le monde de Lui mame" 

<"DeJar hacer~ deJar pasar el mundo 

desarrollar las siguientes tesis: 

por si solo">, para 

- Lo más conveniente es la espec1ali::ación del traba.Jo entre 

los paises y el intercambio de respectivas mercanc:J.as 

entre éstos, ya c¡ue s1 dos paises producen 2 mercancias cada 

uno pero el pais A tiene venta.1a absoluta de costos sobre 8 

en la producción de una de el las. y B tiene venta.Ja absoluta 

de costo5, su producción conJunta será. mayor c¡ue antes de 

dividirse el traba.Jo. 

Mientras eNistan las diferencias absolutas costos, será 

provechoso para un país especiali:::arse en la producción de 

articules sobre los cuales tiene ventaja para ei:portarlos 

importar ac:¡uellos que producirla a costos más altos. CSmith> 

- La especiali:::ac16n y el intercambio entre dos paises 

ventajosa para ambos condición de que la ventaja 

desventa.Ja en la producción de dos articules sea de diferente 

proporción en cada mercanc!a, decir, que las ventajas 

comparativas se dan cuando un pa!s tiene costos de producción 

m.a.s bajos c¡ue otro u otros en todas las mercancias pero 

diferente proporción cada uno. <David Ricardo> 

- El ego1smo lndividual es el centro impulsor de la actividad 

económica y no la intervención del Estado, ya c¡ue se9ón 

Smith: "Creemos c:¡ue ayudamos al sistema económico con leyes e 

interferencias bien lntencionadas pe1·0 no es as!. El aceite 

del esoismo el c¡ue hace q1..~e s19an func:ionando los 

engranajes de una manera cas1 milagrosa. NO ES NECESARIO QUE 

NADIE PLANIFIQUE. N1 ngun soberano nec:es ita gobernar. EL 

MERCAoo RESUELVE TODOS LOS PROBLEMAS". l 

Adam. Sm.Cth ... La riqueza de Las n.acLones... Libro IV cap. 11. 
cita.do por Samuel.son.. Paul. A. en .. Economta••. Edi t. He. Graw 
Htl.L. Héxico, !983 p. 90t.-El subraya.do es mio-. 
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- La actividad del Estado, se9ún los clas1cos debe reducirse 

cubrir tres obl19ac:iones: proteger la soc:iedad de la 

viclenc:ia e invasiones de otras sociedades; prote9er a c:ada 

uno de los miembros de la scc:iedad de la injustic:ia y 

conservar obras e instituciones pOblic:as. De esta forma 

sustituye el papel principal que los mercantilistas asi9naban 

al Estado promotor del pro9reso económico. 

Del c:onjunto de las tesis de los clAsic:os sobre la división 

internacional del trabajo, de los costos c:omparativos y del papel 

dP.l Estado en la ec:oncmia, desprende POLITICA COMERCIAL 

LIBRE.CAMBISTA. 

TEOIUA KEOCLASI.CA 

E.l nacimiento de la esc:uela neoc:lA.sic:a ·.o neoliberal oc:urre el 

último terc:io del siglo XIX y su ~nflüenc:ia· se ext~_ende -a través 

de las obras de Menger, Walras y P.a!•eto, sobre la utilidad 

marginal, el e9uilibrio 9eneral y parcial-, hasta el sur9imiento 

de la corriente l:eynesiana. 

Los neoc:lAsicos analizan el intercambio internacional tomando como 

bases teóricas el pleno empleo, la libre competencia y la Ley de 

Say <se90n la cual toda oferta propia demanda, 

condiciones de libre competencia>, continuando la tradición 

clA.sic:a de defensa al liberalismo y al capitalismo como sistema; 

sin embargo, es pr·inc:ipalmente F.A. Haye~ el m•s fuerte apologista 

del sistema liberal, pues segOn el, " .•• desde el nacimiento de la 

ciencia económica todos los verdaderos economistas han actuado 

para c:omnstruir una economia de mercado donde se reduce c:ada 
. ? 

m~s el papel del Estado .•• ·•-

Gt.n: t lén l«nru::J. Héc t.or. ••oriefenes de ta cri.si.s en 
1940/1982°º. Edi. t. ERA. Héxi.co. 1984. p. Zt. 
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LA TEOIUA DE l<EYNES 

En una de las etapas más dificiles del capital1smo mundial -la 

crisis económica de los 30's- y ambiente de gran 

desócUpaciÓn, keynes -desat~rOi f.i su TeorJ.a general del Desempleo, 

el interés y el Dinero (Í936-)',.--con ~a cual rompe la teor!a 

clásica dei equi l ibri-o econÓm-i~o", pues sest:in ésta, dentro del 

capitalismo es posible la plena utili:ación de todos los recursos 

industriales y la eliminación del paro for::oso. 

Keynes -por sLt p-at .. te, en oposición a la Ley de Say, expone 9ue la 

demanda global siempre coincide con la oferta global de 

marcanc!as, siendo la insuficiencia en la demanda un hecho real. 

As!, dado que según su teoria el volumen general del empleo esta 

detet-minado por tres factores: 1) la tendencia al consumo, 2> la 

eficiencia máxima de las inversiones de capital {rentabilidad del 

capital>; y, 3> la tasa de interés, el consumo debe ser estimulado 

aún c:uado sea despil-farrador, 1a inversión debe alc:an::ar el nivel 

necesario para compensar la insuficiencia.de la demanda y la tasa 

de interés debe aumentar hasta de:.alentar la demanda 

productiva, situación que logra mediante mecanismo 

espontáneo sino a través de la intervención del Estado la 

economia a fin de que influyo d1rectamente sobre la ·tasa de 

interés y lleve a cabo las acciones necesar1as que aseguren la 

existenc1a dec:ondic:iones favorables para alcan::?:ar la mAi.xima 

eficiencia del capital, tales rebajar el salario real, 

c:onc:eder créditos a los capitalistas a una baja tasa de interé9 y 

financiar generosamente a los empresarios a costa del presupuesto 

de la nac16n, es decir, a través del gasto públicoª 
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LA ESCUELA DE LA CEPAL 

4o·s, al triunfante En el decenio de los 

fceynesiamismo, surge . Amór1ca 

paralelamente 

Latina corriente de 
pensamiento cuyo principal exponente es Raul Preb1sch. 

Prebisch basándose en el modelo CENTRO - PERIFERIA seftala que: 

- La dirección y especiali~ación del comercio internacional 

est~ determinada por las ventajas comparativas sino por la 

tendencia a deteriorarse los términos de intercambio para los 

bienes primarios producidos por los paises periféricos, 

-frente a las manufacturas generadas por los paises centt"ales, 

a consecuencia del desigual pro9reso tecnológico. 

- Las innovaciones tecnológicas la de que los 

productos primarios sus ti tu idos por los sintéticos, 

- La politica comercial de los paises avanzados para los bienes 

primarios producidos los paises ... 
proteccionista. 

- El deterioro de los términos de intercambio impide ~ue los 

paises perif6ric:os obtengan las ganancias del comercio 

incluso es el principal factor 9ue obstaculi~a su desarrollo. 

- "Los paises perifaricos padecen de una productividad agrtcol• 

baja y la mano de obra no puede desplazarse la industria 

~ue no puede absorberla por9ue su crecimiento es lento debido 

la baja capacidad de seneraciOn de divis•• <por el 

detet"'ioro de los términos de intercambio>, lo 9u• •U V•Z 

implica una baja capacidad de importación da la econom1•. De 

aqui la necesidad de reorientar el desarrollo h•cia el 
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mercado interno a través de la 

sustituc:i6n de importaciones. 113 
industriali:acién v!a 

TEORIA DE LA DEPENDENCIA 

Esta teor1a que basa gran medida las tesis 

Prebisch-Cepal, se desarrolla a mediados de -los·~ -~O.'.:'._ ~Entr.e los 

principales teóricos de la Dependencia encuentran T. Dos 

Santos. Baran. Swee::y. Gunder Fr.a.nk, Pa::, SU.nke1·;- Gu~vara,· etc. 

,-·:; ,----'"' 

De acuerdo a los dependentistas, el desa~rollo y".sUbdesarrc~~-º 
dan por el desenvolvimiento del sistem8 - -caPft~{t~t~-<Y· por ei 

car.:..c:ter de l3s relaciones 9ue se estab1·ee:en -a ñiVe-i ~-_iñternac:-1oña1 
entre el "centro" <paises avan=ados) y <paises 

¿;trao:sados>. A dichas relaciones se les den~mine:·- ·d~.·· DEPENDENCIA. 

deb1do a ciue ·las ccndic~ones y pos_ibil·i-.d~d_e~---~-~-.·~-~-~~·r:~o.ii~-".i~. todo 

... m conJunto de paises se condicionado 

~ue encuentran pleno desarr.ollo,, Y· expansión 

cont1nuos. 

Asimismo afirman que la dependenc:.la históricamente·ha'asunlido tres 

-formas: la colonial, la financier-industrial y la 

tecnol69 ico-indu~trial, resultado_ de 

internacional del trabajo que ha permitido 

industr•ial en al13unas naciones, mientras 9ue 

la 

el 

división 

desarrollo 

otras lo estA 

inhib1endo. En otr"as palabras, el crecimiento de los paises 

periféricos está siendo cond1c1onado a través de los monopolios y 

oligopol ios trasnac1onales, por los centros de dominación a nivel 

mundial, 9ue al contar con un 9ran poderío tecnológico, comercial, 

-financiero e incll..1-;o sociopol1t1cc. pueden imponer determinad.;\S 

condiciones de e!:plotaci6n y e~:tr~er parte de los e:~c:edentes r.¡ue 

internamente producen los paises dependientes. 

:; 
Vi l. l. arrea l., René C'com.pi l.adorJ. "'Economía int.ernac ion.al.. Teoria.s 
cl.ásica, neoclásica y 9Videncia histórica". T. I. Edit. 
FCE. fféxicc. 1979 p.65 
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ESCUEt..A MONETARISTA 

Después de la segunda guerra mundial sur9e una corriente teórica 

que rebate las tesis de Keynes. Milton Freedman, qui.en 

cualquier considera el fundador de esta escuela, hostil 

intervención politica sobre la coyuntura, ya que segón él si el 

s1stema capitali~ta no es contrariado, tiene tendencia a regresar 

espontA.neamente al equilibrio de pleno empleo a mas o menos largo 

plazo en todos los mercados, pero si el Estado actOa sobre la 

actividad económ1ca, unicamente provocar.:.. 

desequ1 l ibrios. 

Por lo anter~1cr, con base en las ideas de A. Smith, Freedman 

sena.la que la intervenci6n del Estado debe reducirse funciones 

de admin1straci6n de la justicia, de defensa militar y protección 

y conservación de obras e instituciones públicas. 

En lo 9ue se refiere al comercio internacional, Mtlton Freedman ge 

opone terminantemente a la "tiranla de los controles", ya que "la 

1 ibertad de comercio no sólo procurar! a nuestro b1enestar general, 

sino que también promoverla la pa: y la armenia entre las 

y estimularla la competencia interna.•• 4 

Asimismo considera que la protección mediante el empleo de 

aranceles, so pretexto de apoyar a una industria naciente, es una 

mera falacia pues aunque la industria pudiese competir 6xito 

una vez enrai::ada, esto no Justifica un arancel inicial dado que 

la mayoria de las empresas sufren pérdidas en sus primeros anos de 

vida 9ue recuperan despu•s de alcan::ar cierto desarrollo.Ade:n~s, 

aranceles "prcvis1onales" 

establecidos, rara 

las industrias que son prcteg1das 

nunca se desarrollan, ya que 

eliminadoS, convirt1•ndcse realidad esta protección 

F"rtHKbran. l'fí.l.ton y R. F"reedman. "Lí.bertad de •Led'i.r". ~di.clonas 
Orbi.•. ,.,.xLco. 1gs3. p.e4. 
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EXPl..OTACION-·OEL.: COÑSUMIOOR,. a q1...lie-n se le priva··de la libertad de

c:ompr·at": _al __ ~-~-~ -·v_~ryd_~·- ·rn~s- :ba~a te. 

Como ·pue'de'- ob-~~r:V·al'.'se·~ de." 16'5 planteamientos da ~c:~da: cor-rierit"e· de 

·pen.SamÍen't:o ·--~·e'1de.Spren.dE-·n_ .un~--·-se;~i~- d.e - argúmento-~-~ en-:_ .P.t"º - . O 

ccntt"a ·(_d~1;,;-~-~e~~·ab).ec:i~;_ento' -"-:·de una_ p_o_1_1~_1c=~-,- --~·."ec:ónomica· 
pt--~~té_c:c~~~~-5:~~--:-.~on __ i'.'térve_n_ción estat"al, mediante· ··e.1·· :' iñ~n-ej·o.; de 

-Cón-ti.;ot"es·,·'·'o·i';'.bi-en, ·a favor del librecambio sin. \~terven~i6n 
e.stat~L~a~~- lo!=lrBr· el -total bienestar" econ6mic:o- . . :~i- ~btener las 

v~_n_~_a,i-~S:;;~~e- pt"oporciona el comercio inter-Mac:ional _sin bai-rera.s-.. 

' ... - -- . 
P.ir_~-- ef--c:~so de M~m1c:o podemos. establecer ~ue -desde lo$· SO's. hast.a 

f.ine.s ·de Í4:;:.--déCada de los 70's. el modelo de des.arrolla ec:cn6mico 

de- largo pla.:o' inc:luyendo 1r:- relativo al internacional, 

se 'sLtstento 'teóricamente er. l.Rs tes::..s de l<eynee:, Preb1sch-Cepal y 

los d_e:p"endentistas pru-.cip~lrnente.. de t¿:¡l 5uerte que al 

instr:-umentado, ~e conf19ur6 

al Sector industrial que 

sobreprotecc::i6n. 

p~~it::..c~ 2con6mica proteccionista 

l:irga convirtió 

Dicho modelo de de5ar~rol lo es el c:¡ue Modelo de 

Sustitu.ci6nde Importa.e :i.ones o de Ct•ec:imientt:.r ·hacia a-fuera. el cual 

se basó en un sistema de fuerte!!> restt•1cc:iones a la. importación (a 

trav~s de controle'!. las c::u~tas de Lmportac16n. altos 

aranc:elag, prec10$ of1cie.le!: y permis;;os previosJ, de los bienes 

!SU:Jetos t:J.e. s.ustituc.i.6n 1 e~ dec:i.r. b1emes de duradero 

<en su primera etélpa>. mtentrgi.s CfUe li>.s de bienes de pt•oduc:c:í6n 

crecJ.an pcr las facilt.dadm:s otorgadas mediante la Regla XIV y la 

Ley de lndustrie\s Nuevas y Nec:esar1::.>.s. 

En este periodo ob~erva la influenct.a d"l pensam1ento 

Y.eynesi~no, ya que la utilt.==:act6n fundamentalmente del permiso 

previo mecdnisma de control de lc.s tmportaci.ones, 

convirtió en t.in sistema a través del cual EL ESTADO REGULABA .E 
INTERVENIA SOBRE EL PROCESO DE INOUSTRIALIZAClJN. Su intervención 



en d-icho proceso e1•a 1ncluso más ampl1a, ya ~ue a través del gasto 

p(lblico de-f1c1t.,.r-1-o se trat"1'0'°' de íorta.lecer· la ir'dustriali::ac:16n 

al_ promover la 1n_vers1en pr~ivada y creor un s1,:;;tema de a;nstenc1a 

para absor--ber parte de les co~tos de la reproducc:i6n _de la fuer::a 

de trabajo. 

Cuado la pr1mer·a etapa del procese sustitutivo se ~gota (fines de 

serie de criticas al proceso 

industriali::ador por parte de la corriente neoliberal, la cual 

af1rmaba que ~l p1·otecc:-ior.1smo prolongado 9ue implemente 

América Latina habl3 generado una industria 1nefi~ie~te. pues 

costos de produc:ci6n muy super1ores los del merca.do 

mundiAl. De ~hi ·~'~''..'? en!\rbols-n la apet·tura e:!terna como 

alternatl.va para r•ec:uperar la c:ompetit:i.....-idad, debido_ a que según 

ello~. no s~ puede crei'r unha e!:l.tructl.lra industrial eficiente-

espt\ldC\S del merc!\do :ni..1ndie>l, 

ol1:::iopel1cas gue frenan 5L1 desarr".:llla. 

bien estructuras 

También Raul Prebiscn 1·econoc:e· en estos ai"ios 9ue al sustituir 

1mpcrtac:iones, el ei:cesivo protecc:1onismo cree una estructura 

industrial débil (por lo baja calidad y altos costos de 

producción> frente a la competencia externa~ sin embargo, att"'ibuye 

esta situac:i6n a las tendenc:ias proteccion1stas de los paises 

cent,..ales, quienes de esta for·ma evitaren que fruc:tific:aran los 

esfuet:=os euportadores de los paises periféricos. 

sigue_ pensando que la economia 

me:cicana neces-ita pr·otec:ci6n para que madure su base 

industrial y .se da continu1dad al proceso de sustituci6n de 

importaciones de bl.enes intermedios, de consumo dut•adero y de 

btenec; de C.?p1tal. ;:o.her,;>. con un s:i.stema de protección más radical, 

de t<'l forma que al lle~ar a los 70' s; se requerla permiso pt•evio 

pa:·:. más del 7 1YI. de n1.1Qstras 1mpo1·t.3.cione-:;. y el sistema de 

subsid1os y e}:enc1ones Fiscales •.J.SO gran escala 

const1tt..1yéndo~e cm un.=\ carga tan pesada dentro del gasto ptlblic:o 
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que hubo necesidad de rec:u1 .. rir cada vez 

crédito externo para poder financiarlo. 

mayor frecuencia al 

Finalmente, el apoyo 

provocó que se cayera 

la industria basado estas medidas 

sobreendeudamiento y una fuerte crisis 

fiscal, que a su vez hicieron patente la imposibilidad de seguir 

con esta estrate9ia de desarrollo. 

Entre 1976 - 81 la ec:onom1a mexicana atraviesa por una breve etapa 

de auge sustentada en el boom petrolero pues las exportaciones de 

petróleo aumentaron de 543 en 1976 a 14 574 millones de dólares en 

1981), hecho que llevó a que incluso se elaborara modelo de 

desarrollo basado los ~ue esperaba por las 

importaciones de este ener•gético. Sin embargo, cuando los precios 

internacionales revierten su tendencia alcista que previamente 

habian re91strado, se derrumban las expectativas que tenian. 

Esta situación obviamente no ayudó disminuir la deuda 

externa ni a salir de la crisis ~iscal, sino que por el cont1•ario 

los agudi:aron, de tal suerte que a partir de 1982-83 retoman 

las cri tic:as hechas desde les 60's al 

industriali:ación, tanto pot• los neoliberales 

proceso 

per 

de 

les 

monetaristas, y se plantea la necesidad de real,L:::ar una serie de 

"reajustes" en la política económica. 

_Entre-dichos ajustes se encuentran: 

- Racionalizar la protección <abatiendo barreras arancelarias y 

no arancelarias) y el otorgamiento de subsidios. 

- Racionalizar el gasto pQblico 

- Sustituir exportaciones, ya ~ue a travOs de éstas podr.:..n 

obtener las divisas nece!::ar1as para --financiar el desarrollo. 

- Raciohalizar la participación del Estado en la economía a ~in 

de evitar los desequilibrios que provoca 

intervencionismo. 
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Esta nueva polltica econó~iCa ~qued6 _expuestra el plan de 

desarrollo del sexenio de_ Miguel· .:·de L..a Madrid, imp lement:..ndose 

las·medidas de aper1'.:urá comercial· h'asta mediados de 1985 con la 

liber"ali::ación de 11,000 .fracciones y el in9reso de Mé::ico al GATT 

en asesto de 1986. 

Con este paso se entra de.:.;l leno· un esquema de ne9ociaciones 

por un lado, comer"ciales multi lat~t ... ·~°i:"~~ ·c-~~-=-.-~·1 ~-bjet1vo de 

ante la entrada de prOdUCtos·· deil ·exterior a1 mercado interno i .. 

industri.a nacional 9e :·V;1·eira'··:obli9ada a incrementar su capacidad 

competitiva, y por -·el_~:6:~~~~~~:'.iq~~ ,México tuviera menos difirultades 

o tt·abas para c~lcic~·t_;.~~f~~tP.'."o~uctos- en el mercado internacional. 

Lo anterior es lo. q~~)~~<~'érminos 9ene;'ales sef'lala la teot·ia, pero 

en 1os hechos, .que- ~:f~ci'os ha tenido en el sector 1ndustrial, 

particular ~n el P.".'oductor de hule sintético, el ingreso de Mé::ico 

al GATT en 1986 y cuales son !:SUS perspectivas de deo;sarrollo para 

iq91?. 

Para efectuar el estudio que nos permita contestar este importante 

cuesticnamiento se utili::aran cate9or1as económicas tales 

capacidad instalada, consumo nacional aparente, tecnologia del 

proceso productivo, mano de cbra directa, competitividad, etc., 

cuyas definiciones aparecen 

impat•tantes <aneMo 1 >. 

2ó 

el glosario de términos mas 



CAPITULO 

L.A POLITICA DE FOMENTO INDUSTRIAL Y DE COMERCIO EXTERIOR 
EN MEXICO DE 1955 - 1987 

E.n este capitulo SEt presenta un panorama general de la evoluc:i6n 

de li polit1ca_de fomento 1ndustr1al y de exter1ot~ 

·-Mé>;fco, desde la etapa del Desarrollo Estabili::.ador 1987. 

h~~i~!"~º especial h1nc:ap1é en los cambl.cs 9ue en estos aspectos se 

dan ya de manera un tanto "t1b1a" en el sexer,io de L6pe= Portillo 

y mas radicalmente a partir del pasado per1odo presidencial, al 

a'doptat"se un.;. politica Comerc1a\ de librcr.:i:\mtl1Smo~ en OpO'Sl.Cl.6n 

la protec:c:1or1ista que pre·,,r1~rnente h~bia re91co. 

lal rnúrco c.;:: 1"efe>reni:1a ;.:=' ti.:..C:G' ri:cesar10. en '-'irtud de gue 

cor.sic.l~t-~ <1U~ e\ inq1 ~~o c!e Mé,·1co ;;;.l A!::1..1er·do Gene1·al sobre 

Ar=:mceles AdL1.?.n;;.>ro::; 'f Ccr..er·c~o (·3(;Tf) ~r. 1986 -tema obJeto del 

siguJ.ente cap1.~ulo-. fue un"'°. me<:Jlda táctica que sOlo pudo darse 

después de que el gobierno. bajo la influencia de la teoria 

monetar·i~ta y neoliber·al lle5a1•a a la conclusi6n de que el modelo 

sustitutivo de i.mporta:ciones hab1.a fracasado y de c:¡ue el excesivo 

proteccicni.smc c:1·e6 1..1r, sector industrial heterogéneo. depend1ente, 

inefic:J.ente -y poco competitivo en el e::terior. 

1. EL MODELO DE SUSTlTUCION DE IMPORTACIONES 

ANTECEDENTES 

El sistema econ6mic:o .. _intet"nacional no está constituido po1· la suma 

de las economias· nacionales, s.ino por inte1•acciOn 

interdependencia de las -mismas hasta conformar aparato 

productivo mundial, e·n .dolide la acumulaci6n de c11p1t.:<l ha .:asumido 



diversas formas de desarrollo. A la eccnomia mewic:ana le 

c:orrespondió históricamente 

inte9rac:ión a dicho sistema sobre todo a 

proceso - de mayor 

partir del si9lo XIX, 
cuando el sector exportador de productos primarios constituye 

en el centro dino\.micc del proceso interno de acumulación. 

Dentro de los principales productos destinados entonces la 

ettportación se encontraban el oro y la plata; sin embargo, en las 

(rltinias décadas de ese siglo se inicia la enportación de otros 

metales como el cobre, plomo antimonio, cinc y m~s tarde de 

petróleo y carbón, además de ganado algodón, 9arban:o, caucho, 

vainilla, a:úc:ar, chicle, hene9u•n, caf•, etc. 

Estas actividades, decir, las primario-exportadoras y la 

infraestructura de transportes y servi.cios 9ue las apoyaban, 

fueron por tanto las que mayor desarrolle alcan::aron, mientras 9ue 

los pe9uerros e'!3tablecimientos 9ue poco a poco se transformaban 

industrias, estaban dedicadas a la producción de bienes de con~umo 

<calzado, te:itiles, cerveza,· etc.), destinados cubrir las 

necesidades del mercado interno, Jugando en esos momentos un papel 

secundario dentro de la economia. Aunque se dieron 

9ue la demanda de estas industrias sumada la 

exportadora, favoreció el desenvolvimiento da algunas 

industriales como la siderúr9ica, del cemento, vidrio y papel. 

Con la estructura productiva basada en el sector exportador, 

depend1a siempre del mercado mund1al " •.• en dos sentidos: primero 

por9ue el nivel de la demanda y de los precios (de los bienes 

exportados> 9uedaCbal suJeto a los re9uerim1entos de los centras 

industriales, y, segundo, porque de ello dependi• la 
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capac:1dad para lm~ot"tar." 1 

Dicha depen~enc:1a se manifestó en to~a su_magni~ud al sobrevenir 

la gran mundial de :__!929_..i93:3, pues ~¡ reduc1rse 

dr.Ast1c_amente __ la- entrada d·~: ~-ap_1-ta'1~s -y~_ contt~aerse la demanda Cle 

productos .. P.t•2.i!iari0S '·~:_tÍ.Pi~~·~-en·-t~ -- _exp·ortados, la capacidad para 

impot~tat"_ ffiaqUincit::iat, e9Ll1po~· materias primas y productos 

ind~~t,..-1a11°:~d-~~:-.;~·~9e~~ral ~ también sufre brusco descenso. 

provoc:an~ci·: q:ue::I-a -·~c·~-~~-i~-C1óM en el sector exportador• viera 

o~_s_~a~ú(i ::'ada~ :· .. -~">~ .· 

económicas, 

Poú.tica!; "y soc:iáles para dar lugar proceso de 

'industr1a11=:ación ·crue Permitiera aminorar la sujeción al sector 

e:<po.r_t_ador:' 'A::-e:1·t~ contribuyeron en 9ran medida la Segunda Guerra 

r1uñdia1:.y· e-1. fin de la Guerra de Corea, pues también alteraron la 

5it~a.ción ,:,c:on_ómica del pais. obl::.g.::indo a romper definitivamente 

con i?l tÍio:telo--de c:rsc1m1ento hac:l.:1 af1_•er<l a medt..idos de las 50's., 

y a en'c:aÚ:at..: la producción nac.ional hacia el mercada interna. Este 

pa'.so éx~isi·a-c.la-·-ampliación y diversi-f1cac:i6n de la producción y 

paralelamente_la sustitución de impartac:iones. 

En pocas palabras, ante la vulnerabilidad de la ecancm1a con 

i:especto a.' ·1as fluctuaciones del mercado internacional, la anica 

a1terna~·iva--que- se -c-c:insidet"ó viable para ad9uir'"ir mayor autonom1a 

Tue adoptar el modelo de sust1 tuc:ión de importaciones de 

creci~iento hacia adentro. 

1 
A;yala. Jesé ;y José Blanco. ''El n-ue-vo Estado y ta •xpa.nst6n d9 

tc:xs manufacturas. Héxi.co. 1877-1930º' en º'D9sarrollo y Cri•Ls ~ 
La econom.la mexicana.•• Rolando Cordera. compi. lador. Edi. t. FCE. 
H.:.:xt.co, IQB5 p. IB. 



ETAPAS DE LA SUSTITUCION DE IMPORTACIONES. 

A la Pol1t.1c:a económica en. turño le corresp~ndiO implemen_tar el 

programa sustitutivo de importaciones 9ue 

componia de. tt·es etapas a saber 2 . 

esenc1almen~e se 

la. Biones de consumo final no dur-•adero; 

_e'--~ - .. 

ea-··~-~~,¡:~~;-/-: pf~oductos 
ali.ment1c:1os, te::tile~ y otros de la i~d~-s\:·ri'k ~-··11·g~ra, 
cual abai::-c6 de mediados de los. 40. a f·¡~~~·--:d·e:\as·:-5(í;"-

_'-~i: ,·_· 

la 

2.:i. Bienes de consumo intermed.Lo -como materias ,·primas~· 

y partes indispensables para la f~bt-id~c:Í·Ó.¡:;- ~·~ ~·~-~~dº~~~'to_~; de 

c:.onsumo final, que comprendió hasta fines de"l?s 60. 

:a. Bienes: de ccn~'..lmc durables y bienes de! capital, sea., -

producto~ metálicos. maquinaria, equipo i_mp·~-~~-~~to~' de 

alta precisión y tecnolo9ia sofisticada para: f_abric::ar 

máquinas que produjeran má9uinas. Esta et~pa tia venido 

reali:ándose de los 70's a la fecha-

Las dos primeras fases del programa resultaron relativamente 

fáci le5 de c:ubrlr debido a que el mercado intet·no para este tipo 

de prcduct_os er.i:t_ ~mP_~10, la tecnolo9ia poco compleJa y les 

periodos de maduract..6n de l.:ts inveri:dones c:ortos, por lo que les 

montos de capital invert1t· también fueron pe~uerrcs 

c:omparaci6n a io que ex19i.:1 la producci6n de bienes de c:apitC1.l. 

~ Esla subdivisión y periodLzacLOn del modelo de sustltucl6n de 
importaciones hace únicamente a fin de facilitar la 
expo~ici6n d9 su avan.c:9. no sieni/Lcand.o d9 nLnsun.a m.anora qu& 
todo et sector haya atravesad.o Ti6""llr'osa.mente de etapa. a 
olra con La secuencia y orden cronolOsLco LndLcados. 



Der1 .Jado Le anterior. de 1~5n 1970 re'3istraron 

no duradero ie con~umo intermedio, tal como aprecia en el 

c..uadro 1 del ·"";.".:l. '"'°n dond~ se t.i.ene que par1;1Cipan 12.2 y 

4 •. /'l. del Pli:.' mar:utact•_irero. -frente a 1.7 y 1.2i' •. d7 los bienes de 

consumo dl.•r"3derr-• ·•· dr:! cap1 tal. 

¡:..:¡e- 1.7':1 srnr..-. 1 a 

l~:::IU!"·.•·· ':-1 

1 ne r¡¿n1en t.1'\nCo 

'~'-'I:• ':"uc16n de impo1·tac::1ones colocó al_ sector 

el r-•ar-•· 1 cen":r.=.l do;:.1 desarrollo económico nac.i.'?nal, 

aport3c16n al PIB total de :4~47. en 1950 a _··3:;s.5r., __ 

an 197•). Sólo el :;;ectot• terc1ar10 lo superaba con el 54~~- No 

obstante, el crec1m1ento de la industria -fue mucho mas -dina.mico 

<l.26%), que el del sector pr1n1ar10 y terciario {0:6 y 1:ox, 
respectl'-'amenta.•. en gran med1da como resultado' del -.fuerte_~ apoyo 

rec::1tndo por pat·te del E:.t.:;.do, quien empleó el 37.8% eñ promedio 

de la inver~i6n i=ubl i.ca federal a lo largo de estas dos déc.:i'das 

¡:ia1·a fo.ner,ta1· ;:;u desarrollo. <Ver cuadro Me. 2 en anexo>. 

Adicionalmente, par-a c:rea1~1e un ambiente favorable se mantuvieron 

controlados los precios de materias. primas, .insumos, bienes de 

consumo popular, etc •• de manera 9ue l~ inf'.laci6n creció sólo 

4. 7'l. como p1~omedio anual. durante ·19!?5..:.7Q~· ··al ·:tieinpO c¡Ue la paridad 

c:ambiaria se fijó en 12.50 .P.esos-_por __ .dólar y el PIB alcanzó 

asombroso crecimiento sostenid~ del 6.9'l.. <véase cuadro No. 3 del 

anexo>. 

Conviene ahora anal i:cr- cuales fuero.n los pri.nc: l.pales instrumentos 

- de __ fOme·At·o industrial -:::..· __ l?lt_IP}.~a_i:i~~. durante 

Estab1li:ador .. 

el 
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A· - PRINCIPALES HEDIDAS DE FOMENTO AL DESARROLLO :INDUSTRIAL 

La politi~a 9ubernamental 9ue ha 9uiado e impulsado el desarrollo 

1ndustrial, no ha sido siempre la misma, ya que de caracteri:arse 

por ser poco select1va al fomentar a la industria manufacturera 

sin fij~r prioridades '3e1·ctor1ales, y altamente protecc::ionista 

respecto a la competencia e;;terna mientras transcurria la primera 

et_apa_ de sustitución de importaciones, más adelante da un leve 

salto al incrementarse el grado de selectividad para el 

otorgamiento de apoyos hac1a la.s productoras de b i'enes 

intermedios y de capital. 

fines de l'?s 70·~. 

aunqi..te la protec:ci6n se mantiE!ne ha.Sta 

Posteriormente hay nuevo cambio, esta 

afinurse los mecanismos de selección de t'ndust~.{~:S ,·aP~Y~das y 

eliminarse el enquerna de protecc1on. 

consi.derando lo anterior. las med:.das d9 .f.oÍnen'to in.is impi::ir":a:"li::e::o 

instrumentadas de 1955 a 1970 f':'eron: 

unD ·de: l~s i'ns~ru1Ílen;t'?7 'JU.ridi_cos. más relevantes para el apoyo 

la· induS'tr·i_",a·~·.,.-fo _,_fL1e_,··1'a "Ley de Industrias Nuevas y Necesarias" 

(LINN>", ·p1.:-omul9ada en,-1955 -y cuyos ·antecedentes inmediatos fueron 

e'1 decr'e't6,:·d~;:_í930 'or1'entadO a dÉ!sarrollat'" act1v1dades nuevas y la 

=---"Ley-·cÚ!-"-l~düs.tr:-i-aS- de·Transformación" de 19'11 y sus revisiones de 

1945:,_·~?- 19~1: •· 

La :L~NN. t~_e-fleja la 'evoluc:16n experimentada por la politic:a 

in_dus"t:riB-fi::.á.doÍ"'·a, ya que ademá.s de darle al proceso sustitutivo 

caracter má~ in:titucional, mucho 

reStrictiva 9uE?> las anter1ort?>; leyes de 

mas selectiva 

fomento para 

y 

el 



otor9am1entc_de ~ranc¡uic1a~ fiscales~. Para ac:oser:se 

benc;-.1c:ios, se establec:1eron como_ rf:.c:¡ui.sitos: 

t) Ser una 1ndustria nueva, ~s decir. ac¡uella 9ue. pr_Cdujera 

bien antes desconCC:!.dO .en el paiS ~y ~i: ,-u~ mer.o. SLl~t:{tu~O de 

otro ya fabricado ant-erio;~me~t·~-~: ··a' --·menos-:- c¡ue al· -·· .... · 
i nc:ot~por~ar'Se adelantos 

reducciones, m!n1mo del 

durabilidad. 

de 

·se _:109raran 

a_~i :- como ·:mayor 

.:·; .. -.:e~'.·:· ' 

->;, :-~>:·~·:L;~:~~,'~ :':·;·.:~-'-~· .·~ .. : 
. . , ~ . ' ' ' ; :.:'..'.: o:.. :o \ -. , ' 

1 i) - -~-~!" - 1-n_~:i~~-f~ia rieé:esar.;Í"á~ ' ··. ~-:;, ~:·~ii~~~-::; ~-~""~~~~~~ ·s~~J;i.~~'~ _ 
insuf ic:ienc: i'as de la p·r'odÍ:.u:::c'l.Ón;: -·1;~~~ C:u'.:ires -·deb-e~!:an··,:-Ser /no_·· 

l.tL> 

ivl 

s61o teniPorales-•. -
~-¡[¡·.'i'o-~: .,,~.: 

El c:ostc-._ directo:- de los p_r6dUctcS,· _:t·er~'il;adC.s'.;_;;, ·debl'a"n 
__ if!clu1 r c:t.~and~ ~en os_ e1· 60~- d~_-_:cr~:i_s~fi:.:'.-?§~~~-~-~#'.§j:~ :_-y::' ~tj_q~; ;_;de_:

::·:·,,.-."·.-·-.::·:')?-~lao:w:t=ión Por-·la. propia empres~~ 

Para ser~ considerada eaportadot'.'a_ n'eces~~i.~:.;>' de·mcst-r~u~ .. 9ue 

la demanda· del mercado interno ~ra, '·~ .~~\~:7.i·e~~á''. t=~-~'r·~: hacer 

9ue la producción del bien resultaSe= rei:ditÜable~,--y 

necesitar del- otorgamiento de ·co~ceS·i-¿n·é~ \;-.:,~~.¿-~~/i'o~~s para 

s_et-. com_pet i ti"'.ª internac ion~l~ent.~~~ '. .. ~ ,_ .. ·_::;.;_~ ~~:{~.r\: 

v> Para ·las ensambla.doras "ex1·9:i:~ '·~9ué "/ lO's· componentes 

fueran 

por la empresa ·el 357. del valor de·· dichOs componentes. 

E-1 periodo en 9ue se podia go::ar de las exenciones al impu~stc 

sobre la renta, a los impuestos de e:~portac16n e 1mportac1ón y/o 

~ De !358 empresas bene/Lciadas por Las dLsposLciones de La LINN 
entre !940 y 70, el 437.' lo hLzo de !940-50 y sol.o el eu::: entre 
t!iJ60 y 70. Bruce Wo:l.l.ace, Robert. "La poUtLca ele protección 
el. desarrollo económico de Héxico ... F:dLt. FCF:. Héxico, 1979 p. 
152. 



mercantiles, estaban 

tratar·a. 

:funC:ión·del. tipo, de aC:,ti".-"idad de 9ue 

industrial>, 

se les exentaba p~r 16.~-~:a~~s_t~:~'.~·1_-~~:~s-~~.-¡b·.1~-icas (bienes de 

necesario, he~·ramienta~·,_- ~p-~:~-~-~~:s~~~-ie,:_'~1-~_i<::os, _etc.> 1 por 7 af'[os; 

y a las secundarias (bienes-,.,_ no_-~ inc:luidos en·, las. anteriores 

actividades> por 5 af'l'os. 

El apoyo estaba orientado prin~ipalme~te a ·1°': industr_ia ?e bienes 

de capital y automotri~-'- mis!f!~S 9ue junto 

semib.:tsicas podian tenet· a~;p1taciones 

las actividades 

ef disfrute --·de los 

beneficios pot' 5 anos, Siemp're qUe -no ·estuviera amortizada mas del 

80% de la inve1~sión original. 

En le década de los 60- se tiende a brindar más franquicias la 

prod1..1cción de drticulcs· "ctuimicos- metá.licos c;special.i::ados y 

ma9ui.nar1a no eléctrica. "destacando las concedidas a· la industria 

automotriz y de refacciones y ·partes. 

b) Regla XIV de la Tarita del I1111>uesto General de Importac~ón 

CTIGI) 

La Regla XIV de la Tarifa del Impuesto General de Importación 

<TlGI>, fue creada en 1930 el objetive de desarrollar empresas 

nuevas, o bien~ ampl1a1• o moderni::ar las ya existentes trav6s 

del otorgamiento de resimenes arancelarios preferenciales ~, 

eKenciones de la importac:iOn de maquinaria, equipo, accesorios, 

partes y refacciones para instalación y 

funcionamiento. 

En apar1enc:1a !=!ste mec:c>n1smo persec;iula lo mismo que la LINN, pero 

en los hechos fue mas ut111:ado por les empresarios debido que 

para aco9erse ella condic:10n catalogada 

industr1a nueva o nec:es~r\d. Su '3pl1c:ac:16n fue poco selectiva al 

de-+inir como ún1c.o re~utsita rara obtener l.3.s fr.;i.nquicias, que la 
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empresa solic:itante inc:rementai-a las in:talac:iones 

más comple.la! aumentar l?. c:apc>.i=.1dad 

etapas pt'Oductivas. 

1nstalada 

maqt.1.1naria 

creara 

Una ve;: conc:ed1das a la empresa los beneficios pat~a la .impot~_tacion 

de .ma9uinar•ia y equipo, ai=>l ic:aba la tarifa sobre- _unidades 

completas~ a pesar de que se importara por pie·:as, resultando 

pago_ !_Tlenor del que se obtendr1~ de aplicar l~s tari'fas po\~- pa"i-tes'. 

La importancia de la Regla XIV~ poco poco fue en aument-o 

medida que los arancelei;; .;;i:plic:.=i.dos a las partidas bajo· el·.- amparo. 

de dicha regla también se incrementaban; ademas dé - qU.e -por ---i-,;,S 

ra::one: ;;.nte: e::puestas, coadyuvo a la mode1~ni:aci6n de ·_la ~~ar:ta 

productiva debt.c:!o a que parte de las ganancias .que permitió 

9uedaran libres al empresar10. se c:anali:aron a_dicho pt•opósi_to. 

e) Programas de Desarrollo Indus~rial. 

El proceso de intec;wacíón 1nduStrial ·en -sentido vertíc:al (-fenómeno 

considerado como la etapa mas avan::ada del proceso de sustitución 

de importac:i~nesl, empe::.6 a ser un aspecto de importancia 

hasta los 60's~ y a pesar de ~ue con anterioridad se habian dado 

pasos en este sentido, 

desarrollo industrial. 

implementan varios típog de pr·ogramas de 

Programas de Fabr1c:ac:i6n. A partir de 1965, la Secretaria de 

Industria y Comercio <SICl, 

Fabt•ic:ac:ión C:l..tyo objetivo 

dedicó a impulsar los Programas de 

era '' .•• inducir p roduc: tores 

1mportadores sustituir compras el exter1or, integrando 

vert1calmente, al mismo tiempo, procesos industriale9 por medio de 

la elaboración de 1nsumos, partes y pie::.as que 

proveedores extran.ieros. "
4 

q Bruce Wal. l.ace • . RobeZ.t.., _Ob. el t.. • p. 60 
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A través .de un pro9r•ama de f-abricaci6n, -las empres~s.-a _.integrarse 

se comprometian a producir bajo condiciones de calidad, cantidad, 

precio y pla::os de entre9a competitivos. 

En el ré91men de Dia: Orda= los programas fueron· impulsados con 

maYC?'~-f~er:a, h_aciéndose coman el sol1c~t~!·~l¡;·~ ~o~-c:-:re-qUÚ~1tO para 

licenCias d-e importación de materias priÍnas :y _coéiiP-onerite$. Con el 

p1~08ramci. el productor contaba con un pl-~:o ·d~- 5_~,~f.(-o~ para 

al 60'l. el costo di recto de fabrica~ió~ -g~·nerad~ ~f, el pals 

eleVal~ 

y 

podia beneficiar de una serie de" .e~en-ctories ,p~e'vistá.s en la L.lNN, 

la Regla XIV de la- TIGI y· o.tras;- ~~d_td_~9·.' 

De eSte modo 

. . . ' '''• . 
hacia ~rea~ deseadas __ y. la me_Xicani:aCión_ de las empresas. 

Progr....,ma Nacional Fronteri::o o:.RONAF). El PRO~AF sur9e en 1961 

con el fin de sustituir ·importaciones de productos industriales en 

las :_onas Tronte~~i=.as", invirtiendo en infraestructura y otor'3ando 

facilidades fiscales para la venta de productos elaborados por 

empresas nacionales locali:adas dentro o fuera de dichas :onas. 

Para ello les exentaba de los impuesto;,; sobt·e ingresos 

mercantiles y costes de transporte por ferrocarril del 25 al 507. 

poi.\ra env1os a la ;:cna, siempre c¡ue las empresas transpor•tadoras 

-fueran mexic-anas. 

l-a pt.testa en prAc:tica del p1·09rama estimuló la venta de prod'-.\Ctos 

me:dcanos en las- fronteri:as, pues hubo incremento en 

pesos corrientes a una tasa media anual de 15.61. de 1961 a 1970. 

d) Con~rol de Precios. 

Si bien es cierto la pol1tica de control de precios se instrumentó 

desde los 40, es hasta el Desarrollo Estabili:ador cuando adquiere 

un papel de mayor rell:!vancia, por con!!itituir• medido.\ parcial 
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para poner en prAc::tic:a la- pol.1 tu:a de estabilidad de prec::ios. 

libre c::onvertibilidad·y paridad c::ambiaria.constante. 

Los controles de precio-:; rtt.pid.9.ment,:, =oe e:-;tend1eron a 

gama de insuiñoS~- - as1 -- c:-;:,mo" ·a - los b ieneS_ de consui:no popular 

amplia 

el 

prop65i tci de proteger al productor via mayores utilidades al 

mantener al min1mo tanto los salarios de la clase trabajadora c::omo 

los prec::ios de una pat"te ccnsider<lble de las materias primas que 

inmcorporaba al proc::eso productivo, de ah! que lograran 

alcan::ar altas tasas de crecimiento del PIB nacional y 

manufacturero. como ha podido verificarse en los cuadros y 3 

del ane:-:o. 

Lo anterior hi::o posible tamb1én, que se establecieran precios 

para el mai::, agua, electricidad, 

combustible, transporte público y de merc::anc:.1.as, etc .. , destacando 

pat· su part1c::ipaci6n en e~te sentido la Comisión Nacional de 

Subs1stenc::ias Populares (CONASUPDl, con los precios de garantia 

pat·a la producción de granos y la distribución de productos 

a9r.1c:olas básicos, Petróleos Me>:ic:anos <PEMEX>, Altos Hornos de 

Mé:tic:o CAHMSA>, Ferroc:arri les Nacionales de Méx ic:o. etc:., y el de 

la SIC en lo que se refiere a la vigilanc:ia de los prec::1os fij~dos 

en base a coti~ac:iones internacionales, las variaciones de 

costos y a un margen "ra:::onable" de uti 1 idades. 

El sistema de control .de prec:ios el de relativa 

estabilidad ec::on6mic:a que prevalec::ia, protegió y elevó las 

utilidades de los empresarios hasta principios de los 70 1 que 

cuando el sistema emp1e:=a a resquebrajarse por la incontenible 

tendencia inflacionaria. 

e} Xnversi6n Extranjera. 

La serie de disposiciones o med1das de politica económica y de 

fomento industrial antes expuestas. sólo incentivaron la 
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requis1tc;>s mJ.nimos ante . los considerables már9enes de 

las utilidades obtenidas ~or . la _actividad P".'Oduc:tiva, 

re9alias, pagos de patentes,- asi'~t'enc:ia téc:nic:a, ~te. 
m.._s 

Por otra parte, es de hac:~r no~~~---~~~- d~_- i~ inversión extranjera 

e:dstente en 1970, el 80?. provenJ.·a:" de los 'Estados Unidos de 

Morteamét"1c:a, c:oncentránd?s_~- en l::is ~~rii~faC"t:Ur~s - y el comercio; 

continuando en ese orden de - i~p~; .. t~;,cia In9laterra, Francia, 

Alemania y Japón. 

f') Transf'erencia Tecnol.ó!;fica. 

Siendo la tecnologia uno de los factores fundamentales para la 

producción industrial, en el periodo ya sef'lalado, pretendió 

apoyar el desarrollo del sector de,1ando las puertas abiertas 

cualquier tipo de tecnolo91a, ya que ésta en con trat•a 

inc:orPorada .~ ma91..11nar·1?.s, ~quipos y/o procesos. Dicha situación 

se vió favorecida con la adopción de la LINN, la Regla XIV de la 

TIGI y los programas de inte9rac:.i6n o fabricación, pues como en su 

momento 

fiscales, 

mencionó, tales instrumentos otorgaban beneficios 

reducciones arancelarias considerables y otros 

estJ.mulos, respectivamente, para la importación de maquinaria, 

equipe o ccncciin1entos cientJ.ficos del extranjero que coadyuva!"'an 

a la creación de nuevas industrias o la ampliación y modernización 

de las ya e~:istentes. 

Derivado de esta polJ.tica, el empresario mexicano encontró que, en 

efecto, la moderni:ación de sus plantas, la sustitución de la 

fuer:a de trabajo y la eliminación con ello de. problemas de J.ndole 

laboral, as! como el incremento de su margen de ganancias, 

objetivos relativamente fáciles de alcan:ar no tanto absorv1endo 

tecnolo9J.a extranjera, sino adquiriendo bAsicamente patentes y 
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Por lo que respecta 

negarse que han sido 

las empresas trasriac: ion al es, 

importante canal de recepc:i6n 

puede 

de 

tecnolog1a por nuestro pais <proceso alentado_ por la fu'erte 

protecc:i6n arancelaria>, independientemeñte de.::ql:le. ésta 

i::orrespondiera a las nec:es1dades d~ c:re_a_c:_ic;in __ d~- ___ e~P.~-eos'. y 

g~neral del desarrollo econ6mico e industt•ia-(:d~ -~éx;_-co. 

Naturalmente, al predom1n~r la inversión norteamericana la 

industria, es la tecnolo9ia proveniente de los: Estados _Unidos, la 

que de m<:'lnera notoria tiende a ser en mayor medida_,_ demandada y 

utili::::ada en las ramas mas dinamicas y modernas. que producen 

bienes de capital, de consumo duradero e· intermedio. 

8.- LA POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR 

En c:oorr:hnación cor. los instr~mentos de fomento i:idustt•ial. la 

politic:a de comercio e:,terior contr~~u~ó,: tamD1én a· c:t~ear 

cortina de protección contra lil comPetenCi8'~~-~.;-x~'1'~1n~~~-a~· , __ cCnlo 

continuación se e::pl ica. 

a) Cent.roles Dlrect.os a J.a Import.acJ.ón. 

Los controles directos la importación también denominados 

permisos previos o licencias de importación, instrumento 

9ue baJo la !:upervisión de la SIC tuvieron come finalidad regular 

la entrada al mercado nacional de determinados productos. Sus 

objetivos en esta etapa coinciden c:on los del sistema arancelario 

de protecc16n para la industriali=ac:16n. 

Los permiso=. de importación pocUan ser solicitados por cual9uier 

persona fls1ca o moral, dependencia u organismo descentrali:=ado, 

ante la SIC. donde lcis Comités Consultivos anali:aban y 

dictaminaban las solicitudes base a -=.7 criterios básicos, entre 

los que se encontraban: 
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- El producto a importar" se produce en _el 

sufic1entes 

- El producto nacional 

precio (considerando f~etes, 

- Cual será su impacto 

cuenta el saldo con el 

~ - -" - - o ·." _':,. :_ 

Los primeros dos cri'teri6s eran los má.s 

automAticamente se otorgaba el permisO. 

La idea de proteger a toda costa la 

re-fleJaba en el hecho de gue aún cuando en· principio 

e~tabieci6 gue s6lo se otorgar1an permisos de 1mportaci6n ·pa,-.a los 

bi.enes en los 9ue e:!l.stiera diferencial entre el precio 

inter1or y e:tter1or mayor del 15 al 25%, en la prAc:tic:a se l le96 a 

evitar la importación de de mercanc1as en las que el sobreprec:10 

era hasta del 1001., en aras de la industr"iali::aci6n y la creac:i6n 

de empleos. No obstante, el mismo avance industr"ial demandaba 

cantidad mayor de materias primas auxiliares y bienes de inversión 

no producidos México, por lo gue el número de permisos 

otorgados era alto. Asi., de las ·197,493 solicitudes dictaminadas 

en 1971, ónicamente se recho:ar"on 9,874. 

Asimismo, además del diferanci.;\1 en precios, hasta 1966 el esquema 

de intercambio compensado muy importante para obtener el 

permiso de importac16n. Este último cons1sti a 

e:<portaci~n de otro pt~oducto cuyo valor debia ~er eql.1tvalente al 

de importac16"; si.n embargo, no -funcionó debido que la mayor 

parte de los productos importados cons1de1'adcs bienes de 

capital y para ellos no se e::19i6 este tipo de intercambio. 
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Los ccntro1es~· d~r:~c~C~-:,corño.mec:anismo de protección, teñdie'ron 

emplearse~-cada Ve:: 'en· mayor- medida, observllndose u~ notorio 

inc:"."ementO~del,nóm~ro de fracciones de la TIGI controladas al 

pasar.de 'L,37.6 ·.en 1956 a 12,000 en 197~, como se puede apt'eciar en 

; el cu~dr:~---1~1~~,--.. 

~ ~:;__, 
•' ·:_,,·-,;_· 

b) Po11 t.ic·a -Arance1ari.a. 

H~stá'. -~~t~~-·de 1966, -los lineamientos de la politica arancelaria 

si:! >estab--rec1a~ -en. base a las propuestas del sector póblic:o y 

el transcurso del tiempo y las 

c:ontradi"c:cionÍ!s intern'as de este último, la tendencia Tue a 

reducir su .interven~ión hasta prácticamente desaparecer la 

creación· en dicho af'l:o de la Comisión Nacional de Arancele!S 

.dependié!nte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público <SHCP>. 

Sus objetivos cubrir'" fuer~n~ l} ?t'o-';eger la industr'"i3; 

CUADRO I-1 

FRACCIONES ARANCELARIAS DE LA TARIFA DEL IMPUESTO GENERAL DE 
IMPDRTACION CONTROLADAS Y LIBERADAS 

1956 - 1987 

F R A e e 1 o N E s A R A N e E L A R 1 A s 
ARO CONTROLADAS LlBERADAS TOTAL 

ABS 'l. ABS 'l. ABS '· 
1956 1 ::.76 33.2 2 753 66.7 4 129 100 

1966 6 600 60.0 4 400 40.0 11 000 100 

1973 12 ªºº 80.0 3 200 20.0 16 000 100 

1905 943 11.6 7 200 88.4 B 143 100 

1987 449 5.5 7 694 94.5 B 143 100 

FUENTE: De 1955 a 1973: Bruce Wallace. Robert. Ob. cLt. p. 94 
09 1985 a 1987: SECOFI. Dirección G.n.rat d. Aranc:•l••• 
1988. 
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2> -contribuir para coiisevar el- equilibrio de la balan:a de pasos; 

y 3) facilitar las impor-taciones de bienes necesarios pa~~- el 

desarrollo del pais. 

La Comisión instrumentó un sistema de tasas arancelarias b~~~s 

para los bienes de capital y materias primas, mientras' _que ··~1 

resto de las mercancias contaban con impuest~s ad-valo~~~-d~l~ so;. 
y hasta del 100% para bienes de consumo suntuario .. 

Con ello el se9undo y tercer objetivos pronto entrá.ron 

contradicci6n, pues si bien es cierto se permitia la entrada de 

bienes necesarios para la industriali::ación, el equilibrio de la 

balan:a de pagos iba en creciente deterioro, lo cual se explica 

de las 

m~s 

el pais, 

plenamente porque a pesat' del cambio la composición 

impot~taciones, el p1·oceso sustitutivo e1ti9ia cada 

maquinaria, equipo y materias primas 

como ya se indico anteriormente. 

producidas 

Por otra parte, los aranceles especificas se detel"'minaban por el 

gobierno en función de su9erencias y solicitudes de aumento 

disminución de la protecci6n, por parte del empresario. 

Las solicitudes de protección para bienes de consumo, 

automá.ticamente se aceptaban, no a.si para bienes intermedios, 

virtud de la contradicción de intereses entre 

demandante, pues mientras el primero deseaba 

oferente y 

tasa alta de 

protección, el se9undo proponia lo contrario por preferir 

adquirir lo importado, movido por la firme idea de que ademAs de 

ser baratos, los productos extranjeros eran de meJor calidad. 

Precisamente esto Oltimo llevó a que 

at"anceles resultaran insuficientes 

momento dado, los 

elemento de protección 

ante la inelasticidad de las importaciones por alzas de los 

precios y/o aranceles. 
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C. - ESTRUCTURA PRODUCTIVA INDU5rRIAL HASTA 1970 

Como resultado de la promoción -Y protección. de qÚe_+ue ~bjeto el 

sector industrial, además de la constante i:r.ins-ferenci4 de valor 

hacia éste por parte del sector .39,:ic.~la, ·se· corlfCf.inaron tres 

grupos de industriales: 

i > Las -f~~mad.o\S - por -~·~"-tii~~-t;.:i-~~·-. que-. ·p¡...odUc:1an · 

bienes de c:api tal y Coñ"~~~~ ·.dii~~b_;le)b·6~·ctSria.-q·~-i-~~~i,;¡~.- .~e-quipo 
Y aparatos eléc:tt~icos·; ',,._ ··-';--;-\;:.:_.'.~·;:_· .·-'.--

Las ramas productoras·(~~> ~·u~:;:;e~~ c~~·sumo i~ter.;ed;o: i iJ 

metál ic:as básil::~-~i,· hU'1e·;q~-1·ri\-ü:ás;t~-et·c':-ff:. ~:,,· r·c-: .• ·.-· :¡··,·". 
·:·~::·:· -~:"·-?· \;- --:.,::.·.::\'. :~'· ,_, -~~~:."2·'{ .~,\/; 

Las. industrias::·-~;ad:~~-::~-~ :~ :_;·t~i~~:~-:-t~-~-~~:~--_._: (-¡~ i~-e~·tos. i i i) bebidas, 

impren-::3 

y editorial 1 -etc:i, bienes· de consumo 

duradero. 

Este óltimo grupo al iniciar los so·s era el m4\.s sólido cuanto 

desarrollo,- pues representaba el 72% de la producción 

manu-facturera, satisfacia 

participaba con el 80'l. 

industria manufacturera. 6 

el 60% de la demanda interna y 

de las e::portaciones totales de la 

De ah! que a lo largo del Oesar"rol lo 

Estabili::ador fue1·a el c¡ue desempef'!ara el papel de soporte (al 

igual que el sector agricola>, para el fomento o desarrollo de las 

indu5tr1as "Nuevas o Necesarias''. 

Las ramas nuevas. rápidamente viet·on acelerados ritmos de 

c:r·ecimiento. ya que no sólo contaban el estimulo de los 

6 
Ros J. y A. V.ázquez. "Industrial. i.zaci6n y Comercio E.xt.ori.or 

Ct950-I977J"' en º'Disest.o Estructura E'conóm.ica de Héxico 1". E.NE.P 
Arae6n./UNAH. H&xi.co, t9B5 p. 355. 
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:.nstr•umentos ya enunciados, sino c¡ue. al dirigir sus- P'_"'Oductos 

hacia sectores de la población los mejores· '· 1n9resos~ 

adc¡uirieron un 9ran dinamismo sobre tcdo durante el c¡Lunc¡uer:-io 

1960- 65 con 2.58 y 2 .. •)Bf. de elasticidad de· cr.ecimteri.to' .<ver 

cL1adro No. 1 del aneHO). 

De todos modos 

lideres pot~ su part1c
0

ipac-i6n en ~r-ome-dio -d~·- ~9So;:.-. ;Q 
manufacturero. fueron los productores de b"iehe~s:·7 ~ ~~·, 

~~~:~~-~:~o~eS : 
en -~f'· PIB 

consumo 

duradero y de uso intermed10 con 1~ .. ::!% y 4~7Y., ~-reSp°e"¿tíV_amer1te, 
mi.entras c¡ue los bienes de c:ons1..1mo ~~ra~e~~-- -~";.:~~---~C::_aP_~-ta_~_ 
par·ticipaban con s6l~ 1.7 y 1.21.. 

En pocas palabras, a pesar de que la producción de maquin_aria Y. 

eguipo creció. no fue sufi.ciLmte para =atisfacer las nec.esi.dades 

1ntar·nas y al no ser· posible la tercer~ et~pa del 

?r:Jgrama sustitu't"ivo da 1.mportacl.ol"'es, ésta deficiencia 

constituyó en une de los principales obstáculos para ampliar la 

planta productiva y significó para el pais 

su dependencia con respecto .al e::terior. 

Asimismo, además de c¡ue el sector desarrolló de 

heterogénea, el e:~cesivo proteccionismo de que 90:6 <vi a poli ti ca 

c:omerc1al y de fomento>, inhibió todo efecto compulsivo que la 

competenci.!'. externa pudiera haber ejercido sobre él, haciéndolo 

ineficiente e inccmpetitivo a nivel de calidad y-precios, dado que 

los empre-z;arios tuvieron poco interés por producir para exportar. 

El contar con un mercado cautivo les permitió imponer precios 

oligopOl ic:oo;;; (hasta el nivel en que los altos costos 

absorvidos>, y obtener amplios már9enes de sanancias. 



2. EL PERIODO ACTUAL C1970 - 1987> 

Esta etapa se caracteri:a por la inestabilidad a todos los niveles 

de la economla, rai::: de las influencias externas <crisis 

internacional,,fluctuaciones en los precios de las materias primas 

y principalmente del petroleo, etc.>, as1 de las 

contradicciones inherentes al desarrollo del capitalismo mexicano. 

Debemos recordar que es precisamente en 1971 cuando se suspende la 

convertibilidad del dOlar en oro, suscit•ndose 5erios problemas en 

la producción mundial incrementos los precios de las 

mer-cancias. La espiral inflacionaria impuso freno la 

producción industrial y al comercio internacionales, 

sobreviniendo finalmente la crisis. 

A. - EL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES Y EL FORTALECIMIENTO DE LA 

POL'IT'ICA PROTECCIONISTA. 

Mcvi6ndose ambiente externo desfavorable, la eccnom1a 

mexicana se vio afec:tada por el incremento de' los precies de loa 

articules b~sicos prcduc:idcs por empresas paraestatales <que 

habian permanecido por debajo de valer real gracias las 

subsidios gubernamentales>, ya que se acelero la 1nflac10n interna 

a ritmos antes no vistos. 7 

7 
Un.o et. l.os pri~ros productos a l.o• qu. s• et.e idl'.0 tncr.,...n.tar 

•l. precto fu. el. az:ócar. da> l.o cual. •• d9r('VO •l. CZWM'n.to d.- los 
co•to• y pr.c(os da> -.uchos otros hasta caer en un (ncon.t•n.tbl• 
proc•so Ln./lacl'.ona.rlo qua •ntr• 1973 y l~4 r••lstrabo tasas d9 
cr.c ("'l'.•n.to GC.l l Z y Z4:C anual. 
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Además dado el estancamiento en la sustitución de importaciones 

que se hi=.o referencia, termina para el pais la époc:a de 

estabilidad de precios y de c:r:ecimiento sostenido del producto 

<ver cuadro No. S y 6 en ane~c). 

Del aná.lisis de la evolución deL __ :s~ctor industrial, y 

detectadas serias deficiencias en calidad y precios e incluso 

su crecimiento regional e intersec:to"rial, junto la critica 

situación económic:a·nac:ional, se establecieron como propósitos de 

politica económica el sexenio de Luis Echeverria: 1) 

rac:ional1=.ar el desarrollo de la industria; 2> fortalecer y 

fomentar su modernización tec:nol69ica; 3> controlar la inversión 

extranjera, set'lalándole los campos a los que debla ser canali=.ada; 

4> evitar vincules de sometimiento para la econcmia me:·dcana; y S> 

revisa1~ los niveles de proteccionismo, entre otros. 

Este último objetivo se pt•opuso port:¡ue de otra 

empe=.-'\ba :::uestionarse más ci'.Oiertamente la pclitic:a 

industriali=.adora llevada a cabo durante la etapa "desarrollista". 

De modo que trató de darse cierto viraJe aunque, realmente mlnimo 

la misma: 

- Dada la tendencia a hacerse m~s selectivo el otorgamiento de 

beneficios, en 1975 es dero9ada la LINN pot' considerarse que 

ofrecia demas1ado y exigia poco a quienes se aco9ian a ella. 

- En 1974 desaparece la Regla XIV de la TIBI, siendo sustituida 

por la nueva Ley del Impuesto General de Importación, pues se 

llegó la conclusión de que 

selectivo y c:ontribuia 

sust1tuci6n de importaciones 

eficientes. 

instrumento poco 

la industrialización via 

procesos integrados y 

- Ante el desequilibrio de la balan=.a de pagos se adoptó una 

politica agresiva de promoción de exportac:iones, cre~ndose 

para el lo Los Cet't!+icados de Oevoluc:1ón de Impuestos 
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<CEOIS), institU.idos·.·a pa
0

l"'tir de. 1971. A tt..avés de éstos 

obtenían devoluciones de impuestcis 

impot"t-ación, extendiándos·e póst.el"'iormeÍite 

tecnolo9ia y asistencia técnica. 

El re9uisi to para hacerse acreedor los CEDIS 

y de 

la venta de 

e:~portar 

manu+acturas con conten1do nac1onal minimo de 40Y.. En 1976 las 

autoridades suspendieron su otor9amiento por considerar 

devaluación monetaria ya protegí a sobremanera 

9ue la 

las 

exportaciones; embar30, ante la protesta de los grupos 

exportadores, se reconsideró su aplicación a a9ué! las eompresas 9ue 

demostraran 9ue re~uer!an de tales subsidios para competir el 

enterior. Adamás se t~edt.1.10 la e1:i9encia de lnte9rac:i6n nacional al 

30~ •• 

El porc:enta.1e de devoluc:i6n de impuestos variaba func:i6n del 

incr<amento anual de la:. e~~porta:1:>nes desde :o hasta 2Di' •• 

Atendiendo al contenido nac:ioi:ial y grado de transformaci6n, 

hac:ian devoluciones de entre el 25 y 90~ de los impuestos. 

Este instrumento desaparece finalmente en 1983. 

- Se promueve el desarrollo de las maquila.doras del norte, del 

y los litorales del pais, permitiéndoles la 

importación de materias primas, herramientas, refacciones 

para la ma9u1nari3 

1.mpuestos. 

las plantas general, libres de 

Por lo 9ue se refiere a las mac¡L11 ladoras del norte, promoci6n 

se rea.liza a través del Plan Nacional de lndustriali::ación de la 

Frontera Norte. con el cual =:e ir-.ic.ia el establecimiento 

=ona de maqutlador,;.., ,1 ensambl'\dora!:. a l:J largo de 20 kms. 

p.:\rt1r de la .fronte,.a • ._. tin de incrementat• el empleo, ori9inar 

d1v1sas e .l•1dt1str·i~lJ ::ar a Jc1 ;:.ona. 
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Las empresas bajo este programa se multiplicaron al. igual que los 

empleos directos 9enerados, ya que de e>:istir 152 plantas 

50,000 empleados mexicanos en 1970, se pasa 

operando con ao,ooo personas en 1974. 8 
550 empresas 

- Se -facilita el otorgamiento de créditos a traves de bancos 

mediante un sistema de redescuento de titules 

para el Fomento de las Exportaciones 

el Fondo 

de Productos 

Manufacturados CFOMEX), el cual creado 1963 un 

fideicomiso del Banco Nacional de México CBANXICO>. 

Otros or9amismos dedicados a la promoción de exportaciones eran 

las siguientes: 

La Comisión para la Protección del Comercio 

<COMPROMEX>, creada en 1956. Má.s adelante se dedicarla 

Exterior 

vigilar 

el cumplimiento de los c:omprom1sos que los importadores y 

eKportadores adqutr1ran en el e>>:ter1or. coordinación c:in ~1 

!MCE. 

• La Companía Me::ic:ana de Se9uros de Crédito, S.A. <COMESEC>, 

cuyo objetivo asegurar el otorgamiento de cr-6ditos la 

exportación y los envíos de la mercancía. 

*El Instituto Mexicano de Comercio E~<terior <IMCE>, creado 

1970 a -fin de promover el comercio exterior del país junto con l•• 

secretarias de Hacienda, de Relaciones Exteriores, de Industria y 

Comercio, el Banco de Comercio E::te.rior <BANCOMEXT> y eol Banc:o de 

México. 

Asimismo, se encar9aba de al sector pOblico par•. la 

.formulación de leyes y reglamentos materia de comercio 

internacional o en relación a convenios internacionales. 

8 
Bruce Watlace. Rabert. Ob. cit. p.76 
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- No obstante de haberse presentado ya algunas ci·itic:as al 

sistema de protección implementado a la fecha, como resultado 

de la sobrevaluaci6n del peso, los niveles arancelarios 

incrementaron al igual 9ue las restricciones cuantitativas y 

los controles directos. Esto provocó que del 57% del valor de 

las importaciones controladas 

elevara a 64% eri 1973 y 74X en 1974~ 

1971·, el porcentaje 

- Cabe mencionar~ que adicionalmente, se trató de dar prioridad 

alos aspectos .relacionado.s con.,la independencia econ-ómi_ca y 

la autodeter"minación tecnológica, dando impu_lso por primera 

ve:: al desar·rollo .de la ciencia y_ l_a tecnolo91a nac:io':'ales, 

con miras a aprovechar y canali:::ar la medida de lo 

posible- los avances hacia la. industria. Por ello fueron 

creados: 

~ El Institui;o Me::icüno del Petróleo <IMP>, dependiente de 

PE11EX. 

* La Comisión Nacional de Ener91a Nuclear. 

* El Consejo de Recursos Naturales no Renovables. 

*La-Productora N~cional de Semillas. 

* El Institu-to Mexicano de Investigaciones Tecnológicas. 

*.El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologi.a <CONACYT>. 

• El Instituto Mexicano de Investigaciones Siderór9icas. 

•Los Labor.atorios Nacionales de Fomento Industrial, etc. 

Asimismo, füe hasta 197::? cuando se elabora una Ley de Control De 

Transferencia. de Tecnolo91a, cuyo pr-opósi to adecuar las 

c'ompras de este factor• a las necesidades nacionales, al establecer 

la obligatoriedad de registrar los contratos de asistencia técnica 

y transfer.encia de tecnolo91a. 
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B.- EL AUGE. PETROLERO Y LOS PRIMEROS INTENTOS DE APERTURA 
COMERCIAL. 

Cuando 1976 el panorama nacional lo constitu1a baJO 

crecamiento del PIB <t.7".0, .;i,gud1.::aci6n de la inflación C21.7>, 

fuerte déficit de la balan::a de pagos en cuenta corriente <3,068.6 

millones de dOlar'"es>, a pesar de los esfuer:os y medidas de 

pol1tic::a económica dirigidas a crear efectos contr'"arios, se decide 

el después de 22 arfes~ devaluar el peso mexicano 

fin de cor•regir el dese9uilibrio 9ue 

momentos r:on el eHterior. 

registraba" esos 

La devaluación de inmediato puso a la defensiva los grandes 

inversionistas. quienes retiraron sus capitales del P.a1s y los 

enviaron al ~::tranjero, q provocando dt.•ást~.c.a ca1da de la 

Invers16n Fi.l.a Brw':"a del 6.7'l. al fhl-s~r d~ !Z2.909.6 millOr".Eos :te 

pesos de 1970 a 123~986.5 entr~ 1976 y 1977. l(.1 

Ante tal situación trató de restablecer• la confianza de 

ahorradores e inversionistas para 9ue retornaran capitales 

Mé>:ico. Esto se logra en gran medida una. vez 9":1e sabe de la 

existencia de cuantiosas de petróleo, ya 9ue 

producto exportable, se esperaban elevados ingresos de divisas por 

un largo periodo de tiempo. 

Las halagado1-as perspectivas presentadas por la r19ue::a petrolera, 

fueron determinantes para centr•ar y basar en ella los objetivos ~ 

el financiamiento del desarrollo nacional, lo cual se concreta 

q La /u&a de capitales en 1977 se calcula en 978.B millones de 

~$l~~~i/~~~~s~~~~~~~~~L~i~o~~~::a.c::c:t!.6~~c~:.~s~~~!~· 1ge5 P 
6t t. 
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el Plan Nacional de Desarrollo Industrial <PNDI>, 11 cuya idea 

fundamental era " ••• ut1li:ar los excedentes financieros 9enerados 

por la expot"'taci6n de hidrocat"'burcs el fortalecimiento del 

sector industri~l, fin de 9ue lar90 pla:o estas 

actividades sólidamente fundamentadas las 9ue constituyan el 

elemento motri;: de la actividad económica y las pt"'incipales 

generadoras de divisas. n
12 

El PNDI pretendia corregir las fallas de la etapa de 

industrialización con e:~cesivo proteccionismo, para cuyo efecto 

proponia como objetivos: "1J reor1entar la producción hac1a bienes 

de consumo básico; 2J desarrollar de alta productividad. 

capaces de exportar y sustituir importaciones eficientemente; 3J 

inte9rar mejor la estructura indu=trial para aprovechar mayor 

medida los naturales del pais; 4l desconcentrar 

territorialmente la actividad product1va en costas y fronteras; 5} 

e91.11 librar las estructuras del mercado atacando las tendencias y 

articulando la gran ~mpresa a la pe9uena y mediana. 1113 

A pesar de 9ue el crecimiento del PIB y del sector manufacturero 

de 1979 a 1982 no fue el esperado <7 107. y B 127. 

respectivamente>, para fomentar el desarrollo industrial se hablan 

tomada las si9uientes medidas: 

- Canalización del 16'l. de los 

ingresas par venta de petróleo al 

principalmente las definidas 

provenientes de 

sector industrial, 

prioritarias 

(agraindustrias, productoras de bienes de capital, bienes de 

consumo duradero, textiles, cal=ado y bienes intermedios>. 

11 
El PNDl.f'US publicado en el Diario Oficial. el. 19-marzo-1979. 

12 
lfartinez del Campo. Han.ueL ••Industria. y Desarrol.l.ismo en 

Hltxico. Hacia un. an.i.l.isis cr1 t ico." él. Col.etrio de Héxico. 
~tco. tOBt!i p. 170 
13 lct.m.. p.122 
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- Se con.tinu'ó con el sistema de devolución de impuestos via 

CEDIS pa~a )os exportadores de manufacturas mexicanas, cuyos 

productos tuvieran un contenido minimo de 30% de inte9ración 

nacional. 

La devolución podia darse hasta por el total de los impuestos 

indirectos 9ue 9ravaran al producto y Por al 

contrario, la devolución no se otorgaba cuando el producto estaba 

gravado.por la Tarifa del Impuesto General de Exportación <TIGE>. 

Los impuestos devueltos por CEDIS se utili:aban para el pa90 de 

otros impuestos federales. Los Certificados se aplicaban a 1,8~7 

fracciones de la TIGE a trav•s de las 9ue en 1978 se realizaron el 

877. del total de exportaciones de manufactur"'as. 

- Desde 1975 5!e empe::i:aron a otorgar SXTRACED!5 a las <!mpresas 

de comercio eaterior. Las devoluciones de impuestos debian 

util1:arse para el pago Óe los gastos de comercio exterior, 

go:Andose de este beneficio por S anos. 

- Con el propósito de lograr los objetivos n•cional•• de 

producci6n de bienes prioritarios (bienes de c•pit•l y 

alimentos>, de generar empleo, descentralizar la indu•tria 

nacional incrementar la producción manufacturera de 

exportación, se otorgaba la devolución del impuesto 9•n•r•l 

de importación ~ue gravara a las mercancias de compra en el 

exterior y traidas al pals, tales como ma9uinaria, •quipe• y 

partes. 

- Dos son las instituciones dedicadas al financ1ami•nto la 

actividad exportadora: FOMEX Y BANCOMEXT. 

Por parte de FOMEX se apoya a las industrias prioritaria.e y d• 

bienes de capital en las :onas fronteri:as y la export•ciOn. 
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Esto . .:al timo otot"9ando fina~ciamiento- para la pre-expot~tac:i~n, 

e>:portaci6n y las 9at"an~!as a la exportación. 

BANCOf'tEXT -apoya -esta actividád_ tarñbién a ~trc\vés de _C_l'."~d_i:t'.~s 'a> la 

induS-tr:-Li~'pa,t"á .c.CrTipra :de' m~ter~as~_ prim"as;·(P~So. de '·fTIª"º--:~ de __ .obra, 

mante"nirñferi·t·o. de : e_xis_t_en~ias ._--y_ para ·--.ven.:tas ~-pra_:::o-:,'.em_---· el 

e0:~ t,:-~n j ~~00~_-,:------. --< :-: / ~._· -~~ :~e~::·-·/.«.->. 
- - ' . . . ._ ~- '. _ .-_,_. 

Asimismó, ofi--ece c:t"éditos par.a· la; -sustitúC.'ióri ."de .,:_·iÍnp'o~.ta·;:i·óries 
par-a la prcdUc:c:ión·.Y "e:;c-iner"C'iali'~'a.t:fÓ;.,·: ·: d~· .. -;;P~-Odi:t¿·t~s 9ue '-;,\:;- . .,se 

'prod':-t~~n en ~1--.-pa1s o·. c:liY~--".·c~'e.'ri~-:3 ~-~~-~~rry~~~f:i-~~~~-~-'t~~---~-~~~-~ cut)r-íi;. '1a 

demanda int~r~a. 

- En materia de comercio exterior;:·,· una 91..1~. la 'explot"aci6n 

de los yaCimientos ·petroleros 'permitieron triplic_ar· los 

voltJmenes exportados, las condiciones de eC:oiiólniC:as y 

pa1•t1culat· de la balan=a de pagos, resistraron µna notable 

meJoria, resultado de l~ cUal se puso en marcha ~n~re 1977-81 

una c~mpaHa de liberali:aci6n de las importaciones que 

real i::aban las industrias de ma9Llinaria eléctrica, 

met~licas básicas, del transporte, química y ~limenticia; y 

de disminución _de la protección a la industria 9eneral. 

Todo ello fin de eliminar el ses90 antie>:portador y 

aumentar la eficiencia del sector industrial al ettponerlo 

la competencia e:<terna. 

Asi, la -Frac:c:iones arancelarias su.ietas a permisos de importación 

pasaron del BO'l. en 1977 a 24% en 1979; en términos de valor 

pasó del 747. en 1974 ál 60% en 1979, mientras que los aranceles 

aumentaron "temporalmente'' para permitir que las empresas 

adaptaran al nuevo régimen. 14 

14 
Bela Balassa.. '"La. pol.! t. ica de com.ercio exterior en. Héxico" en 

"Héxico: una. econo11Ú.a. en transición"". Vol.e. Edit. Limusa.. Héxico. 
1985 p. 215 
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El inc.r-emento de -los at·ané.eles de temporal pasó a hac.et"se 

definitivo debido a la s0brev.::i.luac.i6n del peso, aunque en realidad 

las· fr.:ic:c:iones - aranc:elar1as l1beradas entre 1977 y 79, 
~ . 

ne.da aiectaron si los productores nac:ionat'es. 
_:._';,_,' 

Por:: tanto,. én el periodo se::enal· de l.6pe:: Portil l;o~ ··-contrarie a_- lo 

pl~'rleadi.:> en~_ el- auge petrolero, se le di6 continuidad ·a ra p-OÚtica 
·eie ·pr'oteccion ví.a'._ restt·icc16n a las importaciones, -··lo cual se 

c:cnfirma_ eon la decisión en mar::o de L980 de no inCJresar:- al GATT 

(a p-esar de haberse estado· real i:ando ne9ociac:iones para la. 

°"dhesi6n desde 1979>- y e.en los aumentos a la5 taS.is arancelarias 

entre 1981 y 92, a ccnsec:uencia de la cr1sts de divisas este 

ult1ma af'l'o. 

C.- OEL PROTECCIONISMO.A LA LIBER.ALIZACION COMERCIAL. 

Al adoptarse ia polltic:a. de liberali;:a.c:ión de las 1mportac1ones 

fines de los 70·~, éatas se tncrementa.r·on a una tasa media anual 

del 37% de 1977 a 1981, s1tuac:16n que sumada a la drAstiea baja de 

los precies interna~1ona1es del petróleo en este ültimo afto, as! 

como al aumento sin precedentes de la deuda e:~tel"'na, l levO que 

la economia se colapsara y con ella la act1v1dad industrial. 

Por elle, de>spués de haberse regio;;;trado crecimientos anuales 

promedio del PIB de L977 1980 del 8%" la caida del 

precio de los hidrocarburos y por tanto de los ingr-esos por 

exportac.iOn, observaron decrementes hasta del s.::Y.. entre 

198:?-6'::; m1entras el +en6meno in-flac1onar10 tendt.a 

61.2. y 92. l'l.., respect1vamente, como se puede obser'.'.::w en el cuadro 

6 del ane:,o. 

La falta de divisas par.al i.::6 prác:tit::i'lmente toda act1vJ.dad 

p1·oductiva dependiente de materias pr1mas, tn5umcs, refacc1ones, 
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ma9uinaria o equipo importado. cayéndose en una de las más severas 

crisis económicas enfrentadas por el pais. 

Ante estas condiciones, dentro de los lineamientos de política 

económica para el periodo presidencial 1983- 89, se planteó salir 

de la crisis y recuperar la capacidad de crecimiento avan:::ando 

conforme a dos lineas estratégicas: La Reordenación econOmica. 

cuyas medidas instrumentar enunciaron 

Inmediato de Recuperación Económica 

Estt"uctural. 

CPIRE>, 

el 

y el 

Programa 

Cambio 

En lo que se refiere la política industrial y de comercio 

exterior, se propuso "• •• en el c:orto plazo defender la planta 

productiva, mantener el empleo y simultaneamente 

cambio estructural para SL! integración 

vinculación eficiente con el exterior. ,.lS 

nivel nacional y 

el 

El se9uimiento de la estrategia de Cambio Estructural la 

industria, se expone en el Pr-cgrama Nacional de Fomento Industrial 

y Comer-cio E~<terior, 1984-88 CPRONAFICE>. En este se ubican 

elementos determinantes para tal propósito, la inversión y el 

pro9reso tec:noló9icc, virtud de que el objetivo toral 

alcanzar es incrementar la productividad y la eficiencia de la 

industriali:::ación y poder dar salto cualitativo el 

desarrollo del apC11ratc productivo nacional. 

Con este fin se disenó una estrategia de cambio estructural que 

consiste 

- Crear un patrón de industriali:ación y especialización del 

Pod6r EJe-c-u.t ivo F&<t9ral.. "Pl.an Nacional. ds Desa.rrol. l.o t983-t9B8. 
IMxico. tPB3 p.320 
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comercio exter'fot~, 
tenído. 1 b . -

'" 

~i.f.:er~nte ··.a1 que 

. 

hasta 1984 se habia 

- Desárr,ol la·~; _;:j,~:~i~-~~·~~~~~·~L;· ·:'·~e~~~i:~;~¡·~~,,--~. a· l·as né.cesi'dades 

:::;:~:~i;~~f~jf;.~~~:,h;éf~~,i~~~~f~~f ~~:dj:!;'.'.r:~s·, .··~~t;.rales 
. ·-~:, --~;--_~-~,-~~~:;-~t-.:;_~~~~~-.;~;,:'.;:- \:~~ .. : _..,_ '.. ·- - ... ;::-.. - :!~-i~:~~ ·" ~;:'¡'-

-::~:~:-:~~:~:;;~f:l:t~Y~¡~:f.;~t~:i·~:~i!~:*m=~~;":t~1~i~~gi: .. 
_ s.r~~::--~:~_p:; __ ."e~~-;~:·- .. /:: ~-·-;, ··-:-. ~·)::(;;;.h·;:-~~;tf' ".'.!~,!.' .. ·-_;_' ' .. -

< •• ::;:::~:~,;~:~.::::;:I:t:;';::'f ¡~;AfS~'" , 
- Articular eficientemente la p-a~ti~·ip'a:di'ó~i~~: :::::'{'~~".~'. ·.di)e;~entes 

a9entes productivos~ ;.'.·-:~:~ :,- <t~·:"<:J .-.:=~ .. :~;_,. :, , 
-. ;/.: ·, .. -:" : ~ .. ~ .. -: .'.'. ;_·:. 

Habiendo establecido estas metas. el fomento al desarrollo 

industr•ial durante 1983-87 ge dió como a continuación se refiere. 
17 

- Para poner en m3.rch.a el cambio estructural, e: rea ron los 

Pro'3ramas de Reconversión Industrial con el objetivo de 

capaces de enfrentar las dificultades que representa 

participar en los mercados internacionales y satis-facer la 

demand~ nacional de bienes b~sicos y empleo. 

Con los programas de reconversión se establecieron compromisos con 

industrias estraté9icas como la textil, de confección, 

a9roindustrias, autopartes, cal=ado, automotri:: y fat•macéutica. 

16 Para mayor detalle sobre este punto véase: Poder EJecutivo 
Fec:Wrat. PRONAFICE. t9B~-t9BB. Hercado de vatores. A"o XLIV 

fYPt~=-~~o~º~~Íi~7¿~~~ !~=4~e citan. a partir-de aqt.t.1. excepto 
cuando se Lndique to contrario. fueron tomados det ••v Ln/orms de 
~obLern.o" ~ Hit.fUel de ta Had.rid H. Háxico. !987. 
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En relac:i6n a la ·industria petroquimic:a, se implementó el programa 

de fomento correspondiente, increment.tindose la producción tanto de 

productos básicos 

resfiec:tivamente. 

secundarios durante 1986 17 y 11'l. 

P_a.ra-apoyar-los procesos de rec.onversion creó también el 

Programa de Financiamiento para la Reconversión Industrial 

<PROFIRI>, mismo que se calcula destinó 700 mil millones de pesos 

en 1987 en créditos preferentes, además de asistencia técnica para 

definir los proyectos necesarios. Los créditos otorgados por 

empresa tienen pla::os de trece af"los y tres de gracia. 

- La politic:a de estimules fiscales ha buscado promover la 

inversión y el empleo en sectores estratégicos con el fin de 

coadyuvar la integración selectiva de 

productivas y al desarr·ollo tecnológico, 

las 

la 

cadenas 

que ha 

tratado de impulsar un deseorrollo regional más equilibrado. 

El sistema de estimules fisc:al~s se basó el otorgamiento de 

Certificados de Promoción Fiscal CCEPROFIS> empresas 

investigac:ión 

que 

y incorporan 

adaptación, o bien, a 

tec:nologi as, realizan 

acuerdo tres ::onas 

-e~por-·tador-as. 

las 

de 

que se reub ic:~n 

desarrollo, 18 
geo9rATicamente de 

y las empresas 

El m_on~o .. Y pl~::o de los est.imulos se determinan por la SECOFI 

coordinación con la:SHCP. 

-:-'La_ "poli.tic:a c:"reditic:a ha tenido como objetivo dinamizar a las 

· ra_maS · pf'.ior i tiirias canal i ::ando lar90 plaz:c 

través de instituciones de fomento, de crédito y del sistema 

18 L.ás ·estimul.os varian en fun.e(6n de l.a. zona 4'COn6m.(c:a de 
l.ocal.(zación: Zona 1 Cd9 máxima. prioridad estatal.>: Zona IIl-A Cd9 
crecim(ento controlado> y Zona 111-B Cde consol.idaci6n.J, 
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bancario de .desarr_ol lo. Por. el lo ha racionalizado el 

financiamientO a la -actividad industrial y en particular a la 

paraestatal. 

BANCOMEXT Y FOMEX continuó apoyando a las empresas exportadoras en 

todo su proceso productivo, mientras que NAFIN canali:ó recursos 

al sector a través del Pro9rama de Apoyo Inte9t"'al a la Pequena y 

Mediana Industria <PAI>, del Fondo de Garantia Industrial <FOGAIN> 

-apoyos a la industria mediana y pequena-, Fondo de Equipamiento 

Industrial <FONEI> -desarrollo tecnológico de la industria de 

bienes de capital>, Fondo de Estudios y Proyecto..:;. <FONEP> 

-estudios y proyectos de actividades prioritarias-, Fondo Nacional 

de Fom~nto Industrial CFOMIN>-aportac:iones de capital de riesgo 

proyectos de largo periodo d~ maduración- y el Fondo de 

Información y documentación para la industria <INFOTEC) • 19 

El Es ta.do tri\\lés de l3s paraestatale9 ha 

contribuido a !n~e3r ~r la pl~n~~ produc~iva y a in:rementa~ y 

diversificar las manufacturas exportables, empleando para tal 

efecto el poder de compra de dichas empresas, estimulando 

también la s1..mti tuc:ión de importac:iones. 

El papel principal en este aspecto lo ha jugado PEMEX, empresa que 

de su presupuesto de compras destinó en 1987 apro:-<tmadamente el 

75% al mercado interno y el 25% restante al externo. 

- El desarrollo tecnológico se ha seguido impulsando trav6s 

del Banco Nacional de Patentes, de convenios celebrados entre 

el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla la SECOFI y 

entre el sector industrial instituciones especiali2AdA9. 

19 él. /Lnanct:a.m.Lenc.o canaZ.Lzado por eoslos fondos et. /011Wnto 
Ln.duslrlal. exceptuando al FONEI fue de 1Z4.t38 millones da pesos 
durante 1985. NAFIN ... Informe da aclltn::dades da HAF"IN'•. IMxi.co, 
1985 p. 36. 
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Ademá.s se ha -fomentado __ la formación' de recursos -hUmanos, 

altamente capaci tado_s, º~?r-ga~~o: financiamiento 

instituciones de-·educac:ión. superior Y becas P:ºr parte de 

CONACYT. 
. . . . . 

Para coadyuvar -a contro1"a;..-_1a -.c-alídad ·-de .loS ·Pt·ciductos:- ·na~fon.l"ies· 

y .elevar su competitividad ·_en los: mercados- - internacionales se han 
- ' 

pt""opot"C:ionadc ser:"vi"c:ios - teC.no"f69icOs para definir· nor"mas .de 

calidad en bancos de .. informac:i6n y sistemas de consulta. 

- - La inversión extran.iera ha sido atraida y fomentada al 

simp_li_ficarse las trabas para ingreso al pais, la 

modificación de -- la Ley de Inversiones Extranjeras y 

Transferencia de Tecnologia en 1985-1986, con lo cual ahora 

se permite su participación en empresas no ubicada 

est~atégicas hasta con el 1007.. Ademas se le hü incentivado 

al implementar el mecanismo de cambie de deuda por inversión, 

el cual de mediados de 1986 ai pt•1met· tr·imest1·e de 1987. 

aportó 1500 mi 1 !ones de d612'res. sumar.do la inversión 

e::tranJera total 2,454 millones de dólares, resultando 

mayor en 307. que 1 a res is t 1-ada en 1985. 

La politica de comercio exterior consistió implementar las 

medidas necesarias para impulsar a la actividad exportadora. Tales 

medidas consisten en: 

- Racional i:::ación de la protección, acelerando la estrategia de 

liberali;::aci6n y apertLtra comercial para incrementar la 

producción y las e:<portac:1ones, frenar la inflación y el 

deterioro del poder de compra de la población al evitarse que 

productores y comerciantes fiJen precios altos 

sin competencia. 

mercados 

Para ello, a Diciembre de 1987, e:~entarcn del requisito de 

permiso previo al 95'l. de las fracciones arancelarias de la TlGI~ 

mismas 9ue representaban el 70% del valor d[?o las importaciones 
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nacionales, 9uedando aún controladas algunas partes automotrices, 

productos farmaceCticos, petroleros y suntuarios. 

Los controles directos fueron sustituidos por aranceles, los 

cuales han venido reduciéndose como resultado del Programa de 

Desgravación Arancelaria 9ue se inició en abri 1 de 19Bb.2º aunque 

dicho programa se ha acelerado por el incremento de la inflación y 

en si por la poli ti ca de apertura comercial oposición la 

proteccionista de antes, baJo la idea de 9ue al enfrentar la 

industria nacional con la competencia externa empujará la 

primera lo suficiente como para elevar la calidad de sus productos 

y la competitividad en prec1os en los mercados internacionales. 

- Para contribuir a este propósito se ha apoyOo en especifico 

a la e:-<portaci6n al ampliarse las atribuciones del Programa 

- de Fomento Integral las Exportaciones <PROFIEX>, 9in 

incurril'" en practicas desleales de comercio internaci.onel, 

proporcionando beneficios s1mi lares a los otorgados las 

competidoras e>:tranjeras, ";ales como apoyos por medio del les 

Programas de lmportaciOn ~emporal para producir Articules de 

Exportación <PITEX> y la Oevcluc:iOn de 

lmportac ión los Expor·tadcres <DRAW 

instrumentos creados en 1985. 

Impuestos de 

BACK > , ambos 

Bajo los PITEX se benefician las empresas que destinan la 

exportación del 10% de sus ventas come minimc, millon d• 

dOlares al afto, teniendo derecho a importar temporalmente sin el 

pago de impuestos, materias primas, insumos, envase9, empa9ues, 

combustibles, lubricantes, refacciones y otros que se empleen para 

producir mercancias de exportación. 

ZO En 1985 existlan !O nLv~tes a.ran.c•tarLo~ que iban ct.t O at tomic; 
a diciembre de 1987 se establecieron sólo 5 nL~l••· •• decir. ct.t 
O al. ZO'?: como ~ximo. 
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La devolución de impuestos de importación la obtienen las 

empresas. ·que hayan importa.do productos como los arriba sef'lalados, 

para incorporarlos a articules de e~portación. 

Adicionalmente en mar::o de 1986, se creó el Programa de Apoyo 

Financiero a los Exportadores Indirectos con la Carta de Crédito 

Doméstica <CCD} 1 para financiar oportunamente y costos 

competitivos las adquisiciones de insumos para producir articules 

que se proveerán a las empresas e::portadoras. 
21 

Los 

obtenidos a tasas competitivas con la CCD permite que las empresas 

tengan menores costos de operación, beneficiando al e:1po1~tador 

final y por ende al producto que competirá en el e11terior. 

Por otra parte, una de las medidas de trascendental 

importancia que junto la eliminación de controles 

dil"'ectos la impot"'taci6n, de precios oficiales y la 

desgravación arancelaria, han configurado la polltica de 

liberali::ación y racionalizac:i6n de la protección al 5ec:tor 

industrial, es el ingreso de MwxJ.co al GATT en agosto de 

1986. 

D. - .ESTRUCTURA PRODUCTIVA INDUSTRIAL HASTA 1987 

de inestabilidad monetaria, de 

heredados de anteriores etapas 

dese9ui 1 ibrios 

que 

En 

estructurales 

manifiestan en constante déficit la balan~a c:omercial,en 

crecientes mentes de deuda e>:terna, en abundancia y luego 

de divisas, además de una aguda crisis registrada a partir de 1981 

y la nueva politic:a de fomento industrial y exterior 

puesta en .prActica desde 1983, el .aparato productivo industrial en 

21 A fines da !986 s& hablan realizado optf*racion.ss por un uaLor ds 
10.000 mLttones de pesos a través de este mecanismo. 
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este periodo describió un comPOrtamiento :bastante· heterogéneo 

entre cada uno :,d~·-:1c;;~:·~~b-s~~t~r·~s~ 

Del 'cuadro 7 ··<ánexo"-2°)· -déi"~·P-r8-de1··-se·ct'Or:-, 1·n'd~s·t~ra1;se tiene c:¡ue 

de 1970. a 1985·~: 'i;i -.:ind·~~t-~,i~ ~m~-~~~~ctur:~r~ ,_-~·ed'~j·-~· ~u p~rticipac:ión 

Por el contrario, la ·mineri·a mostró una- tendencia' a la alza en 

pclrticipac-ióñ--pero debidO ·principalmente·- al incremento de la 

e:<tracción de petróleo y .sas natural a partir de 1979, de ahi las 

altas tasas de crecimiento de 1975 a 1980 en 1107., paralelamente a 

decrementos del 12.37. en las manufacturas. En el siguiente 

9uin9uenio esta situación se repite pero con porcentajes del 30.67. 

y -1.0~. 

Particular•i::ando en el subsector manufacturero <ver cuadro No. 8 

del anexo 2>,se puede decir eiue a diferencia de la etapa 1955-70, 

las ramas productoras de bienes de tradicional 

alimentos, te:< ti les, madera, corcho, etc., tienen ritmos de 

crecimiento en promedio de 1970-87 1n-fet•1ores en comparación a las 

ramas de bienes de consumo intermedio. 

La producc:i6n de bienes de capital siguió conservando altos ritmos 

de crecimiento hasta 1980, los cuales son casi igualados por los 

de la rama de productos quimicos, caucho y plasticos. 

Es de hacer notar, eiue incluso en el 9uin9uenio 1980-85 a pesar de 

9ue por la crisis econOmica generalizada, la mayoria de las 

de la industria manufacturera reducen sus volúmenes de producción, 

la V es la eiue alcanza un crecimiento superior con el 17.8% 

y 34.27. en promedio de 1970-85. 

La estructura industrial actual y el dinamismo mostrado por la 

producción. de sustancias 9u1micas, caucho y plá.sticos, a tal grado 

que encabe:a al subsec:tor manufacturero, no es casual si tomamos 

en. cuenta por un lado~ los niveles de desarrollo previamente 

109rados y por el otro, la atenc16n y el apoyo prestado 
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actividades del· nivel de prioridad 9ue dentro del PRONAFICE 

fueron catalogadas como ·parte del 'sect'Dr industrial sustitutivo de 

importaciones <SESI>, es dec:ir 1 del que ha dependido de insumos y 

tecnolo9ia del e:1terior y a su ve:· se ha carac:teri:ado por su alta 

capacidad e~portadora. 

3. CONCLUSIONES DEL CAPITULO 

En conclusi6n podemos decir que la politica de fomento industrial 

y comercio exterior ha sufrido un cambio radical de 1955 la 

fecha, al pasar de un fuerte proteccionismo comercial junto con la 

aplicación de una gran variedad de instrumentos de fomento, la 

apertura comercial a partir de 1983, eliminándose los permisos 

tasas de previos, precios oficiales y establecerse 

arancelarias a la importación mientras los mecanismos de 

fomento a la ve: que se reducen, hacen mas <:.electivos. Ne 

obstante, que este criterio d~ mayor selectividad para orientar 

el desarrollo industt•ial ha venido operando desde principios de 

los setentas~ 

El viraje de una pclitica a otra se ha Justificado y sustentado 

la teoria del crecimiento autolimitativo, la cual afirma que el 

modelo de sustitución de importaciones fracasó, pues 

contarse aparato productivo industrial 

lu9ar de 

eficient& 

intesrado como se pretendia al iniciar su puesta en prA.ctica, 

tiene uno con desarrollo hetero9éneo y bajo grado de integración, 

hecho 9ue ha llevado a continuar generando bienes 

calidad poco competitiva el exterior. Asimismo esto 

provocado que la economía ccntinue dependiendo de 

y de 

ha 

'ª" 
exportaciones de unos cuantos productos y que finalmente haya 

definido como una medida o instrumento t~ctico dentro de la nueva 

politica de desarrollo industrial 

ADHESION DE MEXICO AL GATT. 
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CAPITULO II 

EL INGRESO DE MEXICO AL GATT. PASO TACTICO DENTRO 
DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

CON APERTURA COMERCIAL 

Hasta a9u1 hemos dejado establecido que, comprobado 

históricamente el fracaso del modelo de crecimiento hacia adentro 

y el de sustitución de importac:1ones con protec:c:16n la 

industria, a partir do 1983 se adopta una politic:a económica 9ue 

coloca el papel central del crecimiento la actividad 

e~portadora. A través de ella esperan obtener los 

necesarios para financiar las necesidades del pais; sin embargo, 

se sabe que esto no ser.1 posible s1 no se cuenta aparato 

productivo industrial ef1c1ente y compet1tivo a n1vel de calidad y 

prec:1os de los bienes dt:~i.g1dos ?. los ~ercadcs e::tE:?rr.i:Js. 

El impulso a la ef1c:iencia y compet1tiv1dad industrial ha 

vel""ific:ado no solo via apoyos lnternos sino también por medio de 

una de las disposiciones de mayor trasc:endenc1a tomadas sobre todo 

desde 1985: la racional1;:ac:16n de la protección, lo cual s19nif1ca 

9ue en materia de comercio e::terior se abandona el proteccionismo 

desmedido, carac:teristico de mas de cuatro décadas y se opta por 

apertura a la competenc:ia e):tranjera, con el fin de 9ue -se9Cn el 

discurso oficial-en presencia de ella, el ~ec:tor empresarial 

mexicano se preocupe y lleve a cabo las acciones necesarias para 

incentivar el progreso tec:nolég1co, la c:apac:itación y 

espec:iali:aci6n de la fuer=a de trabaJo y el mejoramiento 

cualitativo do las materias primas e in;:;umos inc:orpot~actos los 

procesos product1vos, de modo 9ue la capacidad de exportación 
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Precisamente con el objeto de apoyar o -facilitar la entrada de 

productos mexicanos a los mercados internacionales pesar del 

proteccionismo eHistente, en 1986 se in9resa al Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio <GATT>, convirti6ndose tal 

decisión en un paso tActico dentro de la estrategia de desarrollo 

industrial con apertura comercial y de exportar para crecer. 

Considerando esta concepción, a lo lar90 del presente capitulo 

tratarA de definir en términos generales que es el GATT, cuales 

son los compromisos adquiridos por Miu:ico como par"te contratante 

del Acuer"do, y si9natario de cuatro c6d19os de conducta (Códi90 

Antidumpin9, Código de Valoración Aduanera, Código de Licencias y 

C6di90 de Obst~culos t•cni.cos al Comet"'cio>, el propósito de 

establecer en los siguientes capitules, de que forma y que 

aspectos ha impactado impactar~ el futuro inmediato la 

evolución de una rama del sector industrial: la pr"oductora de HULE 

SXNTETICO. 

1. QUE ES EL GATT 

Conocido internacionalmente como "Genera.1 Asreement on Tarif• and 

Trade" <'GATT>, el Acuerdo General es un tratado multilateral entre 

los gobiernos de las partes contratantes. Su objetivo central 

regular el comercio internacional y eliminar los obatAculos 

barreras arancelarias incluso las arancelariag 

intercambios. Esto, a través del establecimiento de pautas 

CDDIGOS DE CONDUCTA específicos 9ue delimitan a los miembros el 

modo de actuar al entablar relaciones comerciales y al reali~arse 

negociaciones arancelarias o de otro tipo. 
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A. - ORIGEN 

Cuando concluye la Segunda Guerra Mundial y como resultado de la 

destrucción material suspensión 

internacionales, surge la necesidad de 

de las relaciones 

orden 

económico permanente y estable 9ue permitiera reempla:ar al que 

venia desquebrajándose desde la Gran Depresión de 1929. 

La creación de un orden económico ePi9ia encentrar les 

medios 9ue posibilitaran a los paises desvastados la guerra 

reconstruir sus economias, devolviéndoles la capacidad de producir 

de acuerdo _a los 1~e9uerim1entos de tiempos de pa::. Como parte de 

tales medios, se pretendia la formación de 

instituciones que trabaJaran para: 

serie de 

-Volver a-.un sistema monetario estable de tasas de intercambio. 

-~segurar una oferta 1nte1·nac1onal de capital a lar90 plazo, y; 

-Abandonar las mú:ltiples rest1•1c:c'i=:n2's discr1m1nator-:.Z\s y 

obstác.:ulos en materia de comercio 1ntet·n~cional. 

Con la Conferencia de las Nac1ones Unidas efectuada Bretton 

\.iJocds C?n 1944, por lado, el Fondo Monetario 

Internacional <FMI), que buscaba restablecer y mantener un sistema 

de t1pcs de cambio que permitiera constituir un sistema de pagos 

internacionales multilaterales, y por el otro, el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento <BIRF>, con el propósito 

de promover la transición de la economia de 9uerra a una de paz, 

facilitando para ello capital a lar30 pla::o con fines productivos. 

El abandono de las restr1cc1ones discriminatorias y los obstA.culos 

al comercio, era una meta ~ue nunca fue posible incorpot"'ar a un 

organismo o institución como las dos anteriores, ya que cuando 

intentaba crear la Or9an1::ación Internacional de Comercio <OIC>, 

como parte del Código de Comerc10 Internac1onal conocido 

"Carta de la Habana" ~elaborada en l.3 Habana, Cuba del 21 de 

noviembre de 1947 al 24 de mar;;:o de 1948. dentro de la Conferencia 
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Internacional sobre Comercio y Empleo convocada por el Consejo 

Económico y Social <ECOSQC) de la ONU>, Estados Unidos negó a 

ratiTicarla debido a que el Congreso de ese pais la consideró 

impedimento para definir con toda libertad su politic:a comercial. 

Adem.a.s, el participar en un Toro con la presencia de los paises 

comunistas le implic:aria traba para la expansión de 

dominios. La OIC queda as! en simple proyecto. 1 

Sin embargo, por la imposibilidad de permanecer el 

materia comercial, con especial interés los EUA proponen base 

al articulo 17 de la Carta, la reali~ación de negociaciones 

aranc:elar:ias para reducir las barreras existentes 

momentos. 

Esta propuesta Tue aceptada, creandose el GATT en una Conferencia 

de 23 naciones, celebrada en Ginebra, Sui:a en 1947. Aunque el 

Acuerdo es firmado en calidad de provisional el 3 de octubre de 

ese arre, entra en visor hasta el to. de enero de 1948. De la 

Con-ferenc:ia se establecieron alrededor de 123 acuerdos sobre 

tarifas aduaneras y la disminución de preferencias mutuas, además 

de otros compromisos. 

B. - PRJ:NCl:PXOS RECTORES 

El GATT como centro de negociación Clas·partes contratantes pueden 

realizar rondas de negociaciones comerciales multilaterales para 

reducir aranceles y/o eliminar al9un otro mecanismo 9ue obstruya 

el comercio>, cuenta con varios principios 9ue ri9en su 

1 
En La. Carta. de la Haba.na. se planteaba q-ue. la. O/C funct:ona.ria. 

como -una Q.6enct:a espect:al. Lza.da. de l.a ONU para. re&Ul.a.r l.os 
t:nt•rcambio• a niuel. mundial. No •ntr6 nunca•~ Vi6or a falta de 
por lo menos 20 po.tses que la ratificaran. 
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funcionam1ento. Estos son: 

EL TRATO DE LA·NACION MAS FAVORECIDA. 

Consiste en !=1Ue_cual9uiej-.·~;.;~·t~-·.1a·O f~tó~ 9ue _otor9.ue 

pat~t_e_:contl"."atante ha~:.:- ~e~·t;0-5iv6: · -_<!_l ~·: ~es_~C?-· _de .los _mi~mbros _ 

(art.1>. ,.·:·-·:.:<'~~t~:/,2 :_::--
NO -DISCRiMIÑAC!ON~·"· 

,', : i •e - -,,;,~ e-•, 

~_L .. <~ .·.,.:,;_· -:·.- __ ·:~~---:':'.;.~ 
Si.gni ficá: 9ue .cu~.,19Uier·. _m-et:"cªf'.'IC1 a ., i·mpor-tada - .. 'rE!cúli-rá>- un trato 

ifJu~1· Y '.ríO :·~Jn'os--- -VE!rtta'foSO. -:·'_,.q~e -'-er- ·--~i::t~~doº. 'a.. ras · meréanci:as de 

p~cducci.Ón·:' n·~c-{D~al. 

,. REC 1 PROC l DAD. 

Ss decir, 9ua el otor9am1ento de concesiones dentro. de ·una 

ne90Ciac.16n o acuerdo, por una parta. debe compensada -por 

considerarse equivalente- .:>. la que recibe de otra y a la inversa .. 

UTILIZACION TRANSPARENTE DE LAS REGLAS INTERNAS DE LA POLITICA 

COMERCIAL DE CADA PARTE CONTRATANTE. 

Implica la obli9aci6n de no emplear restricciones cuant.itat.ivas 

la importación como los permisos previos, sino instrumentos 9ue 

permitan definir claramente el g1·ado de protección. 

C.- RONDAS DE NEGOCIACIONES 

Hasta el momento se han efectuado 7 rondas de ne9oc1ac1ones. La 

8a. se inició en 1986, encontrAndose aún en proceso de desarrollo~ 

tal y como se puede observar en la si9uiente relación. 
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RONDA'·,. LUGAR FECHA 

la. Gfnebt"a, Sui::a 1947 
:?a • . ..::.--

Annec:Y, Francia 1949 
3a. Torquay, Reino Unido .. 1951 
4a. Ginebra., Sui::a 1956 
5a. ''Di llon" Ginebt•a, Suiza 1960-61 
ba. "Kennedy" Ginebra .. Sui::a 1964-67 
7a. "Tok:io" Tokio, Japón 1973-79 
Ba. "Uru9uay" Punta del Este, Uruguay 1986 a 

la fecha 

Sobre las negociaciones es de se~alar que hasta la Ronda Dillon 

la Carta del Acuer-do se componia de 35 articules que regulaban 

exclusivamente los intercambios de productos manufactureros, 

eaceptuándose los generados por paises en desarrollo como son las 

materias primas. Por el lo, varios pc>.ises del continente asi.i.tico. 

africano y de América Latina. manifiestarcn su descontento la 

Conferenc1a de las Naciones Unidas ~obre Comercio y Desart"ollo 

<UNCTAD> en 1964. La presi6n ejercida a.qui por los paiges 

desarrollo provoc6 c:¡ue en la sexta ronda se adicionara la parte IV 

(Comercio y Oesarrol lo) del Acuerdo General, con los articules 

XXXVI, XXXVII y XXXVIII, en los cuales 

Generalizado de Preferencias, excepciones 

el Sistema 

la cl~usula de la 

nación mas favorecida y la aceptación de constituir uniones 

or9ani::aciones para controlar la oferta y precios de la!5 materia• 

primas. Todo esto a favor de los paises en desarrollo. 

Posteriormente en la 7a. Conferencia, los paises participantes 

buscaban no sólo negociar reducciones arancelarias tambi"'1 

eliminar otras barreras 

<necprotecci.cnismo>, tales 

obstaculi::aban 

restricciones 

el comercio 

cuantitativas, 

re9las especiales para productos agr1colas, subsidios por el 

gobierno, formalidades trAmi tes aduaneros, normas 

discriminatorias relativas a higiene, envases, embalaje, etc., 

Para la importación de productos, normas relacionadas con nivele!!' 
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de precios~ -etc:. A~~ec:t~~·-~~~~ ~ara;_s~i: ,-~~,a:ta~o_s ·se. resum_ieron 

tres puntos.~ 

-Normas· dé ~~t~rm'ú-1·~~i~~ 'd,~ .. ,;~1~~r :en ~duana-:: 
-su~venc: i ·~n~"s _' ~ _--i~ ~:-~-~~e;-~·~~~\¿~:·:·~~-;.,:·: . .. . ·,- .. ·. " .. ~ . . .. :<\~> 

-~cOri t iri9 en t'e-'S'/·~~--:~:-~~"~~ -:;;;~ct.f 1~~ • r---- , .,~; _ ~::~i~--~- _ . . , ~ 
-·- - ~~-- ·> ,.'- - ~ - . ____ , > . -:~-~· ;S: 

Es preeisafnente dé~t·r~-:·d~~- esta ~ond·a·;:,--e;;· ~1a' 9ue c:Omo r·esuitado de 

la celebrác:iÓn.de· la III".'.UN.CÍ-A-o-~ri mar:o de'~q72-'._.:en SantiaSo de 

Chile, 2 se acepta dar un trato c·,espeeial a ·1cs·' paises 

desarrollados, dando ventaj_as a ~5 naciones. Pob~eS, identificadas 

como tales en dicha conferencia. 

De ahl 9ue a fin de favor~ec:er los paises desarrollo, 

decidió en la "Declaraci6n de Tokib", entender el Sistema 

General i~ado de Preferencias íSGPJ, lo que refiere al 

c:omerc:io de manufactur~:is por parte de EUA y Canadá., ya CiUe la 

Comunidad Ec:.onómic:.a Europe,:¡¡., JC1.p6n, AuEi;ria, Sui=a, los p.:1ises 

nórdicos y Nueva Zelanda, ya hablan implementado ese sistema desde 

1968-70. 

2 En l.a. 111 UNCTAD l.os paises en desarrol. l.o presionaron para que 
se hicieran una serie de recomeru::taciones acerca ds l.as 
nesociaciones que se real.izaban en el. GATT. establ.eciéndose que: 

-Las ne&ociaciones en GATT debian representar para el.l.os mayores 
beneficios que l.es permitieron meJorar su posición el. 
com.61'rcio internacional.. 

-Los paises industrial.izados debian permitir a tos produetos de 
l.os paises en desarrol.l.o m.a.yor acceso a sus merca.dos. 

-Las concesiones otorsa.das entre paises industrial.izados dsbian 
extenderse automáticc:mente a l.os paises subdesarrol.l.ados. pero 
no a l.a. inversa. 

-Las concesiones otorsa.das entre paises en dasa.rrol. l.o 
tendrian que hacerse extensivas a l.os paises desarrollados. 

-Las concesiones para tos paises subdesarrol. l.ados n.o se 
escal.onarlan en su apl.icaci6n. sino que pondrían 
inmediata.mente a su disposición. 

71 



de los productos El SGP consiste en permitir el 

manufacturados pt·civenientes de los paises desarrollo los 

mercados de los paises industrializados, a través del otorgamiento 

de franquicias o bien, de reducciones arancelarias sin esperar 

nada a cambie, es decir-, sin recipr•oc:idad, suprimiéndose las 

preferencias inversas de los paises menos desarrollados. 

Es por ello que la extensión del SGP y la aceptación en el GATT, 

s1gnific6 la introducción de una excepción a la claúsula de la 

nación mas favorecida en las ralaciones comerciales entre estos 

_paises. 

Después de un periodo de interrupción, la 7a. conferencia continuó 

en febrero de 1975, actuali:andose varios ~rticulos del texto 

original del GATT a las condi.ciones que prevalecían en el comercio 

internacional, de lo cual result6 la aprobación de los siguientes 

códigos de conducta: 

-Acuerdo sobre pt·oc:edimientos para el trA.m1te de licencias de 

importación. 

-Acuerdo relativo a la aplicación del articulo VI del GATT 

(Código Antidumpin9>. 

-Acuerdo sobre compras del sector público. 

-ObstAculos técnicos al comercio (C6di90 de Normas). 

-Acuerdo sobre la interpretación y aplicación de los articules 

VI, XVI y XXIII del GATT (C6digo de Subsidios 

Compensatorios>. 

-Acuerdo Internacional de Productos LActeos. 

-C6di90 sobre el Comercio de Aeronaves Civiles. 

Impuestos 

De la 6ltima ronda aún no hay resulta.dos conc:retos, pero ademAs de 

otros aspectos, uno de los puntos relevantes ahi tratados por 

parte de las naciones industt·ial i ::ad as es que tamb1én incluya 
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en las negociaciones a los servicios financieros, de informática, 

transportes, inversiones extranjeras, etc. 

O.- ESTRUCTURA DEL TEXTO DEL ACUERDO 

El te:<to del Acuerdo está constituido por cuatro partes: 

Primera.- Con los artículos y Il, 9ue_ contienen les 

planteamientos de la cláOsula de la nación más favorecida y las 

listas de concesiones que las partes se otorgan entre si. 

Seguñda.-_ Del articulo III al XXIII. En ellos se establecen las 

normas-de-conducta a seguir en la política y prá.ctica comercial 

entre los miembros. Por ello es la parte más importante y la que 

en mayor medida presenta problemas para su aplicación, pues por lo 

9eneral ésta condiciona el Protocolo de Aplicación 

ProviEional de cada p~is, a la legis~ación vi9ente en la mater·ia, 

y siempre que resulten compatibles entre si. 

Tercera.- Del art!culb XXIV al XXXV, donde de-finen las 

cla(Jsulas más operativas_ para· el". -funcionamiento y aplicación del 

Acuerdo. 

Cuarta.- Del articulo XXXV .al XXXVIII. Como ya sef'Sal6, 

esta parte se determinan vari-as medidas que favor'ecen a los paises 

en desarrollo y c¡ue constituye.n excepciones al principio básico 

del GATT del trato a la nación m.l..s favorecida. 

E.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Al princiPio de este capitulo se dijo 9ue el GATT ACUERDO 

internacional 9ue trata de regular el comet•cio entre las partes 

9ue lo han firmado. No 

creen, organismo 

por tanto, como muchos equivocadamente 

agencia especiali::ada de la ONU. !'·lo 
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obstante, por el papel que desempef'la para la eliminación de les 

obstáculos al 1 ibre intercambio comercial, funciona ·en base a una 

serie de· "órganos" partes administrativas, que de manera 

sencilla pasaremos ahora a det~llar. 

Consejo de Representantes. 

_Se encuentra constituido por los mini:~~~;~~ .. ·;~,'.-de comercio de les 

les paises miembros. Se reune 6 veces al ánO ·fin de atender 

asuntos ordinarios y los ur9entes de la - ASambléa de las Partes 

Contratantes, adem.As supervisa los tr~bajcs de los Comités y 

grupos de trabajo. 

Los Comités supervisados son entre otros, el de Restriccione9 de 

la Balan:a de Pasos, de PrP.supuesto, Finanzas y Administración, de 

Prácticas Antidumpin9, de paises para administrar el Protocolo de 

negociaciones entre paises en desarrollo, etc. 

Adicionalmente se encarga de p~eparar las reuniones de las Partes 

Contratantes .. 

Comité de Comercio y Desarrollo. 

De la misma importancia c:¡ue el Consejo de Representantes, creó 

para vigilar el cumpl1m1ento de la Parte IV del Acuerdo y atender 

los problemas de los paises en desarrollo. 

Los informes que aqu1 se elaboran se 

Asamblea de las Pa1·tes Contratantes. 

Comité de Negociaciones Comerciales. 

directamente la 

Fue creado en 1973 por la necesidad de las Partes Contratantes de 

realizar ne9ociaciones comerciales multilaterales. Pueden 
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part1c:ipa1· en él paises miembros y miembros, el unico 

requisito de notificarlo al Director General. 

ASAMBLEA DE LAS PARTES 
CONTRATAMTES 

CONSEJO DE REPRESENTANTESI 

..-~~~~~~~~~~~~l~~lsECRETARlA GENERAL 

PANELES Y GRUF'OS 
DE TRABAJO+ 

*cuerpos temporales. 

Grupos c:onsul ti vos. 

GRUPOS 
CONSULTIVOS 

Actualmente existen cuatro grupos consultivos. 

COM!TES DE 
NEGOCIACIONES 

COMERCIALES 

SUBCOMITES 

- Grupo consultivo de los Dieciocho. Creado en 1975 pat"'a ayudar 

a los paises miembros a cumplir mejor con sus tareas. Además 

coordina al GATT y al FMI, pat•a lo cual se reune tl""es vecas 

al ano. Se inte9ra por los funcionarios que disef'lan la 

politica comercial de 

desarrollados. 

los 9ob ternos de les 

- Grupo Internacional Consultivo de la Carne. Reali::a consultas 

1nter9ubernamentales, elabora estudios e informa acerca de la 
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oferta y demanda de sanado bovino y carne. 

- Grupo Consultivo Mixto del Centro de Comercio Internacional 

UNCTAD/GATT. Creado en 1964 petición .de los paises 

desarrollo para fomentar sus exportaciones, 

por el GATT y la UNCTAD desde 1968. 

administrado 

- Grupo Consultivo de Productos LActeos. Se construyó durante 

la Ronda Tokio con el mismo propósito que el Grupo Consuftivo 

de la Carne. 

Grupos de Consulta. 

Se dedican a analizar los asuntos que.no' lograron solu.cionar 

satisfactoriamente entre las Partes Contratantes. 

Grupos de Trabajo. 

Revisan los aspectos juridico-econ6micos involucrados la 

adhesión de un nuevo miembro. A diferencia de los Comités, tienen 

vida limitada, ya 9ue una ve:: que concluyen el trabajo para el 

que fueron creados, se disuelven. 

Secretaria General. 

Se creó en 1948 después de la Conferencia de la Habana para 

administrar la correcta aplicación de las normas establecidas 

el Acuerd~. Al frente de la Secretaria se encuentra Director 

General (actualmente el Sr. Arthur Dunkel>, quien ademAs se dedica 

a atender tareas que le confian las Partes Contratantes. Entre las 

m•s importantes se encuentran: tomar la ultima decisión los 
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aspectos que asi lo ameriten, tratados la Asamblea de las 

Partes Contratantes, Grupos Consultivos. de c:onciliaci6n, _de 

Trabajo, Comités, Consejo de Representantes, etc.; desarrollar 

informes sobre problemas de actualidad del comercio internacional 

y de los trabajos del GATT. Además, es la instancia a -ia cual. todo, 

gobierno que pretenda adheririse o rettrarse, debe presentarle .su 

solicitiud o aviso. 

F'. - PAISES MIEMBROS 

El GATT en su articulo XXXIII, establece - el: p_r.o.:~~:~~L¡~~'~-~
se9u·1r· para obtener la membresi a. Segú:n éste,· un· :-,Éstado--~,;: debe 
convenir c6n. las PARTES CONTRATANTES, laS ~~~di-~\b~~~':.· en .9ue 

ingresará, debiendo obtener c:omo minimo laS' '2i;·::"."·:pci-~t'ti~ :-..-de·- ''105-
v~tCs ·para set' aceptado. _;~_,oi.X · .. ·//- -~ ~··'"'-

Cuando un pais se adhiere mediante 

Provisional, queda establecida 

, . ·.·-·- :.·:" '> --~-- ''. . .': ( -
Pi~otocolo. ·de ·~p·1_tCac:·f6n 

re9lamentaci6n oispeC\áf ,que 

constituye una reserva al Acuerdo, sobre todo en lo relativo a la 

Parte 11, la cual se aplica en la medida en 9ue es compatible 

la legislación vigente en la materia del.pais en cuestión; por lo 

9ue se puede decir 9ue en la mayoría de los casos se aplican tal y 

como está.n en el texto las partes 1, Il y IV, no as! la II, de la 

9ue se dice existen tantas interpretaciones y aplicaciones 

número de miembros. 

Por ello, el GATT es considerado " .... un ácuerdo complejo, ya que 

cada Estado al adherirse al mismo establece_ u~-. marco especial y 

económico de aplicac:16n." 3 

Para la puesta en práctica de lo establecido en el Acuerdo existen 

tres tipos de miembros a saber: de~ini.ti,-~o~, provisionales, y de 
facto. 

3 Hatpica De La. Hadrf..d. Luis. ººQué es, et· GAITP''. Edit. GriJa.tbo. 
Héx!co. 1986 p. 23 
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Es importante sef"lalar 9ue son denominados miembros de fac:to, 

aquellos que se c:onstituyeron en parte del GATT por ser Estados 

Coloniales y que al momento de obtener su independencia, lo si9uen 

siendo hasta en tanto definan Sl..l politica comercial y opten por 

continuar calidad de partes contratantes definitivas, 

provisionales, o bien, retirarse. 

Actualmente los siguientes paises pertenecen al Ac::uerdo General, 

95 son miembros definitivos, 1 provisional y 29 de facto. 

MIEMBROS DEL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS V COMERCIO 

<Al 30 de noviembre de 1987> 

Miembros definitivos (95) 

Antigua y Barbados 
Argentina 
Australia 
Austria 
Bangladesh 
Barbados 
Bélgica 
Belice 
Benin 
Botswana 
Brasi 1 
Burkina Faso 
Burma 
Burundi 
CamerOn 
Can ad.a. 
Corea, Rep. de 
Centroafricana, Rep. 
Chad 
Chile 
Colombia 
Congo 
Costa de Marfil 
Cuba 

Chipre 
Chec:oslovaquia 
D1namC\r"Ca 
Dominicana, Rep. 
Egipto . 
Estados Unidos 
Filipinas 
Finlandia 
Francia 
Gabón 
Gambia 
Ghana 
Grec:ia 
Guyana 
Haiti 
Islandia 
India 
Indonesia 
Irlanda 
Israel 
Italia 
Jamaica 
Japón 
Kenya 

Miembros Provisionales <1> 

Tt:ane: 
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t·~uwait 

Lt.1xemburgo 
Madagascar 
Malawi 
Malasia 
Maldivas 
Malta 
Mauritania 
Mauricio 
M6xico 
Morocc:o 
Holanda.anda 
Nva. Zelanda 
Nicara9ua 
Niger 
Nigeria 
Nor"uega 
Pakistán 
PerO: 
Polonia 
Portugal 
Rumania 
Rwanda 
Sene9al 

Sierra Laona 
Singapur 
Sud~frica 

Espal'I~ 

Sri Lanka 
Surinam 
Suecia 
Sui::a 
Tanzania 
Tailandia 
Togo 
Tr'inidad y T 
Tur9uia 
Ugand• 
Reino Unido 
R.F.A. 
Uruguay 
Vu9osl•via 
Z•ire 
Zambia 
Zimb•bHe 



Miembros de Facto (29) 

Argelia 
Angola 
Bahamas 
Brunei Darussalam 
Capo Verde 
Dominica 
Emiratos Arabes u. 

Fiji 
Guinea Ecuat. 
Guinea Bissau 
Islas SalomOn 
Kampuchea 
Ki t·ibati 
Lesotho 

Mali 
Mozambi9ue 
Papua Nva.Guinea 
Qatar 
Sn.CristObal y N 
Sta .. Lucia 
Sto. Tomé y P .. 

Seychelles 
Sua:::ilandia 
Tensa 
Tuvalu 
Yemen Demo
crAtico. 

2. MARCO GENERAL DE LA ADl-ESION DE MEXICO AL GATT 

ANTECEDENTES 

Desde 9uc el GATT surge en 1948, México se niega por primera vez a 

formar parte de él. Las causas no son diTic:iles de encontrar.. En 

esos momentos y hasta principios de los 70's, enc:ontrá.bamos 

adentrados en el modelo sustitutivo de importaciones, en el cual 

el proteccionismo ultran::a era el pilar fundamental del 

desarrollo. 

Con las exportaciones de productos primarios tanto agricolas como 

minerales y de manufactut•as incluso, se avan:ó en la sustitución 

de bienes de consumo duradero e insumos industriales, alcan:::ando 

crecimientos del PIS en promedio del 6.9Y., por lo cual 

sentia la necesidad de liberali:::ar el comercio .. 

Cuando el agotamiento del modelo de crecimiento hacia adentro 

hizo manifiesto, se usó decididamente el gasto público para dat·le 

impulso a _la economia, y ademá.s de promover las e::portaciones 

internamente, en 1972 se participa activamente la 111 UNCTAO, 

109rando 9ue se adoptara la resolución a través de la cual 
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invitaba a los paises no miembros del GATT a participar en la que 

seria la Ronda To~do. 

Los primeros intentos de liberali:aci6n Comercial en México entre 

1975.-.Y:"19?7~_ dan marcl':l_a_ a_trás· deb_i,d9_ a _la crisis económica po_r la 

9ue se atravesaba,· siendo hasta de 1979 cuando solicita 

la eventual adhesión al Acuerdo y se efectóan las negociaciones 

correspondientes. 

El Grupo de Trabajo encargado de anali2ar la solicitud, informó en 

octubre de ese af'fo, 9ue encontraba al9unas areas de desacuerdo con 

el espiritu del GATT , ;•a 9ue ante desequilibrios en la balan::a de 

pagos y pocos productos exportables, MéMico planteaba la necesidad 

de seguir empleando mecanismos de control los aranceles, 

impuestos adicionales al arancel, permisos previos y precios 

oficiales, a fin de poder alcan2ar los cbJetivos p1·opuestos en el 

Plan Nacional de D~sarrollc Industrial que ~e dió 

Aón as!, s2 11096 a elabcr.;:;.r un proy<:cr.o de Prot:ocolo 9ue 

r~spetoba la po_l1t1ca de dasarroll::J d;?::. r-a1s. 

En lo que respecta a la "cuota de entrada", 

ccncesiones arancelarias para 300 producto5 

hab!an otorgado 

valor de 

importaci6n, a precios de 1976, de aproximar1amente 504 millones de 

dólares. A cambio México hab!a recibido concesiones para 373 

p1•oductos con valor apro~:imado de 1,916 millones de d6lares, 

tambi~n de 1976. 

Paralelamente al proceso negociador, se desataron un sin fin de 

opiniones y puntos de vista a favor y en contra de esta dec:i5ión. 

Por lo 9eneral, las opiniones favor prcvenian de al9unos 

intelectuales, de las camara-s de comercio, o de a9entes vinculados 

a esta actividad; mientras 9ue 9uienes se manifestaban contra 

eran las cama.ras industriales, los grupos politices de oposición y 

algunos otros intelectuales '9Ue pensaban 9ue sin proteccionismo el 

pais se hundirla rapidamente. 
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A esta. dtsc:usión se-le Puso ,fin: en ,~-~SO,· cuando Lópe:: Portillo 

anunc:i6 la dec:.isiÓn de apla:::ar:_ ~l .ingr~So al Acuerdo General por 

considerarse 9ue no eY:a:~e;1: mo~le~to'·:·O~ot.·"t~no. Las razones sef'ialadas 

fueron: 

- Pé::idf-.ia P.resentarse ·eonTlicto -entre el GATT, el Plan Mundial 

Ene~gétic:o prepuesto-por la ONU y el contenido de los 

c:6di9os de condueta resultantes de la Ronda Tokio. 

- La liberali~ación del c:omerci.o no es por s1 misma camino 

para Cr"eat· un nuevo orden económico internacional má.s Justo. 

Por ello, para Mé:dco serl.a mejor continuar reali;:ando 

ne9ociaciones comerci.ales bilaterales que multilaterales. 

- La filosofl.a del GATT <no ponia tela de juicio su 

capaci.dad de negociación>, y las oportunidades de desarrollo 

que si9ni.ficaba para el pais. 

Sin embargo, es obvio que la 1·a;:ón más poderoma por la cual se da 

una segunda negativa al GATT, es el modelo de desarrollo 

propuesto en el PNDI, en donde un sector 11.der <el petrolero), 

constituir"ia en el motor del desarr"ollo económico nacional. Su 

adopción en los hechos no se consideró por mucho~ paso 

desatinado, en Vir"tud de que el auge que empe:6 a vislumbr"arse 

Cr"ecim1entos del producto inter"no del BY.· en 1979 1 muy 

promisor"io. 

Poster"1ormente en 1985, dado el conte:<to económico en que se habia 

estado mov1endo el pais y otros factores eHter"nos, 

r"econsiderar"ia aquel la posición. Dichas condiciones y factores 

fuer"On los que a continuación e:<plican. 

La .má.s aguda crisis desencadenada 1981-82 1 que 

manifestó en la disminución del PIB, Cr"ecimiento acelerado de 

los pr"ecios, el grave déficit de la balan:a de pagos 

cuenta cor"riente por" el estancamiento de las expor"taciones 
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manu-factureras.' y -~a C:.3.ida pe,l precio :del petróleo, etc. De 

esta -forma evidenciaba _la' incapacidad del pais para 

finané:i_ar ... su ·desarrollo, ya fuera con los in9t"'esos de las 

e>:pot"'taciones o a través de cr.a>ditos externos. 

- La Cat"ta de Intención con el FMI, suscrita noviembre de 

1982 a través de la c:ual se solicitaron recursos -financieros 

a dicho fondo para implementar varias medidas de ajuste. 

Entre éstas se encontraban " ••• t"'educir el grado de protección 

para 109rar una mayor eficiencia en el proceso pt"'oductivo 

efecto de proteger el interés de los consumidores, de 

mantener el empleo, de -fomentar activamente las expor~tac:iones 

de bienes y servicios y, de evitar utilidades excesivas por-

las ventas oligopólicas 9ue deriven 

pt"'otec:c:ión ... ~ 
del sistema de 

- La si tuac:ión de la economia norteamericana y en particular el 

c::t"'ec:iente dé-fic::it r"egistrado ~n su balan=a comer·c::ial, c¡ue 

1986 era de 170,000 millones de dólares. Por -?S't;>! motiv::i, 

politic:a comercial se vue.lve m.a.s proteccionista, deviniendo 

la instrumentación de una serie de medidas avaladas por las 

leyes de comercio e::terior promulgadas en 1979 y 1984, mismas 

que definitivamente afectaban a las exportaciones mexic:anas; 5 

ya que el objetivo fundamental de a9uéllas prote9et" 

toda costa la industria norteamericana de practic•s 

desleales de comercio internacional, aplicando para este fin 

impuestos compensator1os. 

4 Carta de Intención del Convenio Héxico-rHI ct.l t0-nov-IQ82 •n 
R'Auista ''Coyuntura" Nos. 11 y t2. UNAH/ENEP ARAGON. 
5ulto-dici•mbr• ds 1982 p. 188 

La ley norte<211'\9ricana da Acuerdas COlNl'rcial.•s et. tQ?P para 
problemas relativos a impuestos compensatorios, 6nicam.nt• 
otort!fOba la prueba de daffo a paises nu:embros del GATT: y •n ta d/11' 
lfi1B4 s;;9 9Xi.6&- abrir mas la..s /ron.t•ro.s CÜ/I aq:u6t tas nocion..s 'l'
comercien con este pa.is, so pena de ser el. im.inadas d8l. SGP. 
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La polit1ca asumida partir de 1983 materia de 

negociaciones comerciales multilaterales, pues en el Programa 

Nacional de Fomento IndL1strial y de Comercio EHterior 

<PRONAFICE>, 

9eneraci6n de divisas no 

c;ue " ••• mientras el nivel 

permanente y estable 

de 

necesario que MEXICO NEGOCIE CON OTROS PAISES Y REGIONES LA 

APERTURA DE MERCADOS PARA SUS PRODUCTOS DE EXPORTACION y 

adopte medidas que permitan la complementación productiva 

dichas areas •.. (yJ ••• para contrarrestat· el efecto del 

neopt·oteccionismo en las naciones industriali::adas sobre las 

eMportaciones no pett·oleras me::icanas, SE UTILI~ LAS 

NEGOCIACIONES Y LOS ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES 
PAR.A BUSCAR APERT LIRA, PENE:TRACI OH Y PERMANENCIA DE LAS 

VENTAS EXTERNAS SOBRE TODO DE M.AHUF'ACTURAS, EN MERCADOS 
TRADICIONALES Y NUEVOS Y AS!. FACILITAR LA EXPAMSION 
SOSTENIDA EN LAS MISMAS. ,,b 

La firma del 11emorAndum de Entendimiento 

México-Estados Un1doc:s en matt?r1a de Subsidios 

Bilateral 

Impuestos 

Compensatorios en abril de 1985, con el que nuestro pais 

ve obligado a eliminar como instrumento de su politica de 

fomento a las exportaciones los CEDIS, los precios y 

financiamientos preferencialeg, a cambio de que le fuera 

otor9ada la prueba de da~o. 7 

; Poder Eiecutivo Federa.t. PRDNAFICE t9B4-t9BB. Héxt:co p. 132 
La prueba clet ctaf'l:o consiste en dar a Héxico ta post:bitidad de 

demostrar que sus exportacionas subsidLadas o no. no están 
ccrusa.ndo dal'fo a ta econonúa de l.os EUA. ya que hasta antes ba.sta6a 
con. que l.os fabr!can.tss n.ortecunerLcanos; pl.ant,;,aran al. 0..,partQn\Qn.to 
de Comercio que Héxico estaba exportando hacia ese pa.is en 
condiciones desleal.es de comercio internacional., causándoles 
pc.rjulcio. para qv.s se apticaran. derechos comPQOn.satorios que 
encareclan al. producto mexicano frente at de EUA. 
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As! pues, desde ·mi punto de .vista, principalmente estos 

eleme~toS-. los· que-:e-ñ_· sU' co~··jLirlt·~~P'r:~'~o·ca~-~9~~ .a fi.nes de 1985 de 

decida· ·reinici.i:i.~'- l·as. ;,_~9-~cia~_io.f:lé~::·.~'á.i~·a<e~:-' i'ná.re~~ al GATT. 

El anunciC» de .este c.3.mbio de postura del gobierno me1:icano, 

nuevalneñte -sen·e-r6·-e:i: Súr9imiento de infinidad de pronunciamientos 

'cOntr.a -~ .,;.·- -f'~vo~~ de<1-~ -adhe'Sióri. 

No obstante, como _r•esultadO -de las consultas efectuadas por el 

, ~enado en ~os meses de octubre y noviembre de 1985 con los 9rupos, 

S:ectores y corrientes de opinion más directamente vinculados 

esta medida, tales la ANIERM, CAINTRA de Nuevo León, 

CONCANACO, Cámara Nacional de la Industria Te::til, Instituto 

Nacional de Control de Calidad, Confederación Regional de Obrerou 

y Campesinos <CRDC>, el Colegio Nacional de Economistas, Escuela 

Superior de Economia del IPN, Centro de lnvest19aci6n y Docencia 

Económica.. etc., se ana.!.i::::aron los diversos pronunciamientos 

favor y en cont1·2., lleg.;;.ndo a la conclusión de r:¡ue 

n1n9Cn inconvenient~ d:- orden económi·==-, poli tico 

pertenecer al Acuerdo. 

e::istia 

De esta forma el ~6 de noviembre de 1985, México solicito al 

Director general del GATT se iniciara el proceso de adhesión. Para 

tal efecto, se realizaron las negociaciones y tr:a.mites necesarios, 

mismos 9ue concluyeron julio de 1986. Como resultado, 

adoptaron el Proyecto de Protocolo de Adhesión de nuestro pais, el 

in-forme del Grupo de Trabajo que anali:ó la solicitud de ingreso y 

la lista de productos concesionados por MOxico como aportación y 

"pase de entrada". 

A.- EL PROTOCOLO DE ADHESION 

El Protocolo de adhesión de México al GATT esta compuesto de 14 

p.o\.rrafos, de estos 11 son parte del "Protocolo Estándar" 9ue 
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todos los paises al in9resar, mientras 9ue los otros 3 c:ubren los 

intereses partic:ulares del pai.s. 

Dentro del pArrafo preambular se dic:e 9ue LOS GOBIERNOS DE LAS 

PARTES CONTRATANTES RECONOCEN A HEXICO COMO PAIS EN DESARROLLO, lo 

cual garanti:=a que tiene derecho a recibir un tratamiento especial 

y m.tt..s favorable, de acuerdo a lo previsto en la parte IV del GATT. 

Los p.tt..rt•afcs 3.4 y 5 de este documento constitiyen Juridicamente 

hablando, salvaguardias 9ue como miembro 1nc:orpora 

compromiso internacional, omitiendo algunos aspectos de 

pol1.t1ca económica por 

nacionales. 

mas conveniente los intereses 

Veamos cada uno de estos párrafos. 

••3. Las PAR:TES CONTRATANTES reconocen et caracter prioritario 
que Héxico otor5a al sector C%8rlcola en sus poL1.t'i.ca.s 
económicas y socLales. Sobre el particular. y con el objeto 
de mejorar su producción. agricol.a. man.tener résLmen. de 
tenencia de La tierra. y proteser et insreso y tas 
oportunidades de empleo de tos productores de estos 
productos, HEXICO CONTINUARA APLICANDO SU PRDGRAHA DE 
SUSTITUCION GRADUAL DE PERHISOS PREVIOS DE IHPORTACION POR 
UNA PROTECCION ARANCELARIA, en ta med~da.. que sea compatible 
con sus obfet'i.1.Jos en este sector •.• " 

Esta misma linea de conducta ha estado aplicando para los 

productos manufactureros y mineros, teniendo especial cuidado 

que las restricciones y perm1sos previos que decidan mantener 

observen el principio de disc:riminac:ión. Ademas las 

restricciones 6nicamente podrAn usarse para afrontar problemas 

espec:.if icos, tales como desequ1 l ibr1os en la balan:: a de pagos, 

para favorecer el desarrollo de la economia con ayuda del Estado, 

para proteger la salud, la moral y la seguridad pública, etc. 

8 
Gabinete de Comercio Exterior. Docto. "Protocolo de Adhesión. de 

Héxico at GATT". Gabinete d.e Comsrcio Exterior. Héxico, 1986 p. 
30. CE:L subrayado •s mio.:>. 
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Cabe '!Subrayar que la sustitución del permiso previo por el arancel 

no quedo sujeta a nin9Cn calendario o fecha especifica y tampoco 

se estableció una relación porcentual con el total de fracciones 

ar-ancelat .. ias 9ue conforman la TIGI, lo cual si9nifica 9ue el 

acLual proceso de 1iberallzaci6n es producto de la polit.ica 

económica adopt.ada a n1ve1 nacional. y no del ingreso al GATT • 

.. 4. La.s PARTES CONTR.ATAHCES estAn conscientes da la. intenct:On 
da Héxico da aplicar el Plan Nacional cJ. O.sarrot lo y sus 
pro6rama.s sectoriales y re6ion.ales. a.si corno da •stablec:er 
to• a:.n.strwn.-n.tos necesarios pa:ra. su. •J'.-c:uct:On inctt.u:dos lo• 
de ca.r~ct•r fiscal y financi•ro. da 

9
con/ormidad. con la.s 

dispo•icioru1• del Acuerdo G•n.erat .•. " 

De este modo los instr-umentos fi'!SC:Ales y financ1er-os para el 

fomento a la industria y al comercio exterior, quedaron 

comprometidos ni limitados en su acción de acuerdo a los pro9ramas 

sectoriale\5 de desarrollo establecidos, diferencia de le 

ocur·rido con lo•s compromisos ad=lUl•·idos c::m el entendim::i.en'!:o 

materia de subsidios e 1mpues.tos compeno;satorios M•xico-EUA, en 

1985e 

M!J. HE:Xl CD E:JERCERA SU SOBERANl A SOBRE /..OS RECUi<SCS NATURALES 
DE: CONFORHlDAD CON L.A CON5TlTOClON PO/..lTlCA DE /..OS ESTADOS 
UNIDOS HEXlCANOS. H*xíeo podrA lftQn.ten.r ctertaa 
r••triccion9• o la •xporta.c:L6n. reLa.cLo~ con. La 
con.seruacLOn ~ los recursos natural.os. fin particular en el 
sector en.9'rptteo sobr• las bases cJ. las nec:e•tc:!clüs 
•ocíal•• y c:t. c:t.•arrollo y giOfftPr• y e~ tal•• llWd(da.9 

:·a~~~;= ={~~=~!Tocon restricciones a l.a prod\lir:ctón 

Esto significa ~ue no se coartar• la liber-tad de decidir en qu• 

medida ge reali:a la e~plotaci6n, consumo y venta de los recursos 

naturales disponibles incluyendo al petróleo, pudiendo modificar 

'i0 0b. cit. p. 30 
Db. ci:t. p.30 
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incluso el volumen de la produc:ción,destinada a:la exportación y 

al consumo interno, lo cual no ~~, violarla ninguna de las 

disposiciones del GATT. 

AdemAs de lo ya mencionado, en-el párrafo l'del Protocolo, México 

se comprometi6 a aplicar la Parte II del- Acuerdo en la medida 

que fuera compatible con _la l_egislac:i6n_'nacional la materia, 

vigente a la fecha del citado protocolo, teniendo derecho a darle 

prioridad a las leyes y disposiciones mexicanas de carActer 

mandatorio. 

al Co~rclllisas y derechos adquiridos co-=> par~• con~ra~an~e. La 

s~~uaci6n del hul• sin~•~lco. 

Los comproia,iscs adquiridos por México al 1n9resar al GATT, ademas 

de lo sef"(alado en el Protocolo rF!spec:tivo, se definen dentro del 

informe del Grupo de Trabajo encargado del asunto.. El referido 

infot"me consta de 83 pArt"afo~ de entt"e los que destacan por 

importancia al 10,· 19, 23, 29, 35 1 62, 661 68 y 82.. En ellos 

aceptaron como obligaciones: 

Establecer como arancel maximo tope calidad de 

aportación de ingreso, el 50% para la totalidad de la TIGI, 

lo cual no signific6 ningón sacrificio para el pais 5i 

considera 9ue como pal""te de la politica de liberali::aci6n 

estableció programa de desgravación arancelat•ia 

contemplaba contar con un arancel m•xtmo del 30'l. para el 31 

de octubre de 1988 1 siendo del conocimiento general que este 

nivel fue alcanzado desde L987. 

Independientemente de esto, Mév.ico puede tasas 

arancelarias hasta un mAximo del 50% ad-valorem sin que tensa que 

dar compensación alguna, pues esta.ria p.asando por alto 

ninguna de las disposiciones del Acuerde. 
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- Para los sectores considerados dentro de los pro9ra.mas de 

desarrollo del PRONAFICE, hay una pla=:o de 8 anos a. partir de 

la vigencia del Protocolo para que los productos 9ue de ellos 

se derivan, cuenten con aranceles superiores al 50/.. Del 

arancel normal se les podra a9re9ar hasta la mitad de tal 

arancel aunque sobrepase el SO~:., 11mi te que despu4's de los B 

af'{os no podrá. ser rebasado. Sin embargo, como se indicó en el 

Capitulo I, desde diciembre de 1987, el má.>:imo 

arancelario vigente es del 20'X.. 

México dejó establecido 9ue continuará. aplicando 

nivel 

les 

impuestos del 2.51. sobre el valor base del impuesto 9eneral 

de importación, el 3 y lO'X. que se establecen en el articulo 

35 de la Ley Aduanera y la cuota del 0.6% sobre el valor de 

la mercanc:1a importar por e1~pedic:1ón del Permiso de 

Importación establecido en la Ley Federal de Derechos, de 

acuerdo· al articulo III y VIII del Acuerdo General, los 

9ue se dispone ciue los impuest;:i;;; y cu~l1t.1H~r otro tipo :le 

c:arsas internas no deben cons=t1 tulr'Se mecanismo de 

protección a la produc:c:i6!"1 nacional, por lo que el Grupo de 

Trabajo acordó 9ue de continuar vigentes tales impuestos para 

el 31 de diciembre de 1990, se tendrla que eKaminar el asunto 

por las pat'tes contratantes. 

- Asimismo, se comprometió a llevar a cabo los procedimientos 

de valoración en aduana conforme al articulo VII del Acuerdo 

y a eliminar los precios o.ficiales a más tardar el 31 de 

diciembre de 1987. 

En el articulo VII del Acuerdo se establece que la valoración de 

las mercancías en aduana debe hacerse teniendo como base el valor 

r~al de las mercanclas, disposición que cumple nuestro pa!s desde 

1978, cuando se adopta el concepto de valoración aduanera del 

ConseJo de Coope1~ac:1ón Aduanera de Bruselas, el cual consiste 

9ue la base 9ravable para la apl icaci6n del impuesto seneral de 

importación es el valor normal de las mercancias a importar en la 
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fecha de llegada al territorio de.que trate. ·Y en :··cuanto a los 

precios oficiales, se. habla decidido - ya-~ su por el 

gobierno· federal. ·, 

- Otra obl i9aci6n que· se .. adqu{rió· · ~~ .' -,~·t~r9ar. la "prueba de 

daf'So" conforme_ ª~-·--- ª~:~~.~-~-~'~.'.;;~.~~~~~~,~·-~,-~~~-;~~~~·~~~ los paises 
signatarios, situac:i~n que _ya~.~e·:~t·spone ·en· la Ley Me~ícana 

de comercio Ex~eri_or! - ~.~~·Í-i0c:~~~-·~)'~~-i~ia1ment-e ef 31 de 

de 1986. 

En relación a la aplicación de medidas de salvaguardia, México se 

ajustara a lo establecido en el articulo XIX del GATT, incluyendo 

lo que se refiere la prueba de perjuicio 9rave. En dicho 

articulo sef'Sala que de que para alguna parte 

contratante se presente o pudiera llegar a presentar un perjuicio 

grave por el incremento de las impot'taciones, tendra la 

facultad de suspender total o parcialmente la concesión otorgada 

para el producto en cuestión. 

- En cuanto a las compras de mercancias que provienen del 

exterior por parte de las empresas del sector póblico, puesto 

que se encuentran reglamentadas por el articulo 134 de la 

Constitución y la Ley de adquisiciones del sector póblico, 

hay compatibilidad con el articulo XVII del Acuerdo General 

en el sentido de que no debe existir disct""iminaci6n~ 

- Después de 6 meses de haberse dado la adhesi6n, M6xico seftal6 

que solicitarla incorporarse también varios códigos de 

conducta, tales como el de Procedimientos para el Tramite de 

Licencias de Importación, de Valoración Aduana•, el 

Antidumping, de Obst~culos Técnicos al Comercio y el de 

Subvenciones y Derechos Compensatorios. 

Como parte de las negociaciones bilaterales para la 

integración de la lista de productos concesionados por México 

a 10 paises miembros, se llegó al otorgamiento de reducciones 
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arancelar1as en 373 -fracciones de· la TIGI y no en 1516 que 

fuer-en las solicitadas. Del total de fracciones 

concesionadas,. 298 se.·encon.fraban eHentas del requisito de 

permiso previo de ·1mpot"t.aciórÍ. y 75 controladas. 

Por otra parte, de ese mismo total, 321 fracciones ne9oc;.iarcn 

aranceles iguale_s _o superiores a les e:·dstentes hasta el 29 de 

abril de 1986, lo cual significa c¡ue de hecho las 

ne9ociac1ones HO SE DESPROTEGIO A LOS DIVERSOS SECTORES 
l:NOUsrRIALES, pues además de c¡ue ante cualquier dificultad 

posición comP,etitiva pueden volver a lnc:rementarse los aranceles, 

dentro del "Programa de Des9ravac16n Arancelaria" que 

proyectaba c:onc:luir~ia octubre de 1988, de los aranceles 

objetivo propuestos, '1nicamente la leche evaporada se negoció 

arancel menor al ahi establecido. 

Asimismo t•esu! tado de la ne~oc:iación, 20 

fracciones aranc:elari as nuevas para productos 9ue no contaban 

fracciones arancelarias especi -i1c:3s~ -fiJándol~s un aranco?l igual 

al que ten!an con la 9enér1ci\. 

Para Mé::ico, las ne9oc:1aciones 111.as importantes fueron las 
realizadas con E.U.A., en virtud de que le -fueron concedidas 210 

fracciones que representaban el 12. sr. del valor de las 

importaciones totales de 1985, continuando orden de 

importancia, las ne9oc:iaciones con Canada, la CEE, Nueva Zelanda, 

Japón, Suecia~ Noruega, Austria. Finlandia y Su1=:a. 

Es de ,.esaltar que de los compromisos ad9uiridos términos 

aranc:elar1os, Mé>dc:o c:oncesionó pero con al tos aranceles a varios 

productos generados por la industria quimica, incluyendo al 

POL.IBUTADIEND CHVLE 'SZHTETICO), a pesar de que como se expuso 

el capitulo r, hasta 1987, la rama V ("Quimica, caucho y 

plá.stic:osi'>, destaca dentro de la industria manu-fac:turera por 

partic:ipac:1ón en el producto y por su dinamice crecimiento. 
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En la lista. de' consolidaciones especificas, dichas mercancías 

c:¡uedat--On: concesionadas en 19Bb. en los términos- 9ue. se muestran 

el cuadro--11.:...1. · 

para la mayor la los productos 

co~·~oi'i¡¡<;::;:¡r/~ran~e1· m~:timo -del 40'l. y se dió la liberación del 

reqUüiittó,- -:te .. Perm1So previo desde esos momentos, con excepción de 

los' productos 9ue aparecen clasificados por las fracciones 

29.0~.A.032; 29.14.A.009; :2:9.35.8.047 39.06.A.002. 

-c-orr-E!sp0ndiendo esta última al POLIBUTADIEHO CHULE SINTETICOJ-, 

d~bido a e¡ue el compromiso para éstos fue eliminar el permiso de 

importación en un pla:o no menor de 5 a~os. 

En el caso particular del hule sintéttco, la concesión referida, 

rApidamente fue rebasada, debido e¡ue se liberó del permiso 

previo de impor"tación desde 1996 y la tasa dol impuesto ad-valorem 

se redujo al 157.. en d1c1embre de 1997, 9Uedando por tanto muy por 

debajo del m.:..ximo establecido que MéHtco tiene derecho a mantener 

en el conte::to del GATT, hasta en tanto 

negociaciones. 

realicen 

Por lo 9ue se refiere a los derechos de 9ue se 90::.a a partir de la 

fecha en 9ue el paises parte contratante (agosto de 1986), entre 

los mAs importantes pueden mencionarse: 

- Participar en las rondas de negociaciones comerciales con vo::i: 

para proponer o emttir sus opiniones y voto para la toma de 

decisiones. En las conferencias puede solicitar concesiones 

arancelarias al resto de las partes contratantes, la 

elim1nac16n de determinados obstáculos al comercio. 

- Solicitar la intervenc16n de la Asamblea de las Partes 

Contr.atantes para la solución de controversias comerciales en 

el marco del GATT. 

91 



CUADRO II-1 
LISTA DE PRODUCTOS QUIMICOS CONCESIONADOS POR MEXICO 

AL INGRESAR AL GATT. 

FRACCION ARANCELARIA. 
EN LA T.IGI· 

28. 20. A: 004 -

28 .. 42.A.004 
28. 42 .. A. Cex) 
29~ 04 .. -A.032 
29.14.A.001 
29 .. 14.A.009 
29. 14 .. A .. 039 
29. 14. A. 040 
29 .. 14.A.042 
29 .. 25. A. 006 

29.35 .. B.047 

CONSOL!DACION 

TEX.TO-

Hidr-oaido de aluminio, 
grado ~armaceutico. 
Carbonato de Sodio 
Carbonato-de Fierro 
Pentaeritriol 
Ac::ido -for.nico 
Acido acrilir:o 
Ac:rilato de etilo 
Acrilato de butilo 
MetacrJlato de metilo 
N-Metilc;arbamato de 

ARANCEL 

" 
40 
40 
40 
25 
40 
2S 
40 
40 
40 

I-r..:ii't1 lo. 40 
O.O-Dietil-=-~ .. 6-TricJoro-
pir1dil~o~i'ot•ot1oato. 40 

PERMISO DE 
IMPORTACION 

LI 
LI 
LI 
LI <S) 
LI 
LIC5) 
LI 
LI 
LI 

LI 

39.06 .. A.002 POLIBllTADIENO 40 
LI <S~ 
LICS:> 

Ll: sianifica que el producto se enc'Uen.tra libre del roquisito ds 
permiso previo y que tal situación. consolida. 
inmedio.tamsn.te. 

Cj La cifra en. pa.réntes(s (ndica el n.t.unero de anos en. loS cuales 
se estableció se da.ria lct el imi.n.ación. del permiso pr.ví.o. 

FUEHTE: Gabinete de Comercia Exter(or. -El Proceso de 
Adhg.si.ón. d~ Hóxico al GA7T. u Héxico. 6PBB. p. p. 66 a 68. 

- Go:::ar de las concesiones arancelarias otorgadas por los 

paises miembros en rondas pt"eVi.:\s a su ingreso al Acuerdo, 

bien, conforme al principio de reciprocidad, de las c¡ue le 

fuet"'on brindadas a cambio de su "cuota de entrada". En este 



sentido, el hule sintético11 puede exportado otros 

paises como Canadá, la CEE, Japón, E.U.A., Eitc., libre de 

impuestos ad-valorem, por encontrarse baJO el régimen del 

arancel de nación más favorecida. 

B. - CODXGOS DE CONDUCTA FIRMA.IX>S POR ME>UCO 

En la Ronda de Negociaciones Multilaterales efectuada en Tokio de 

1q7:::; a 197q, surgieron serie de disposiciones, acuerdos 

sectoriales y códigos de conducta, que conjunto Tueron 

denominados NEOGATT debido a que el fin fundamental la ronda 

fue combat1r 

intet·nacional. 

les arancelarias 

En particular, los seis códigos de conducta que 

tienen el propósito de •• ••• reducir eliminar 

al comercio 

formularon 

efectos de 

restricción o distorsión del comercio y someter tales medidas 

una disciplina internacional mAs efica:. u12 

Los códigos de conducta son independientes del Acuerdo, lo cual 

permite sean suscritos por paises miembros y no miembros. Cuentan 

con sus propios comités, disposiciones sobre consultas y para la 

11 
E'L hule sintético ba.fo résirnen. del a.ranc.,.l da naci6n Ñ.s 

fa.voracida. es el que se clasifica a tra'V6s da lcz.G' jraccion.• ct.l 
Sistema. Armonizado 4002.1t.01 Polibutadien.o est~r•no. •xc•pto 
prevulcan.izado; 4002.20.0t Polibuta.dieno; 4002.59.04 Polibutadi•n.o 
acrLlonit.rilo Clát.ox~ y 4002.5Q.05 Polibut.adien.o-a.crilonitrllo 

(f6~~t;,~~a de Lorna.drid. Luis. -La posLción do Héxico /r•nt• a lo• 
Códi~os de Conducta. d.sl GA7T"" en R&v. -comercio Exterior ... vol. 3B 
No. 6. Héxico. jun.Lo dB t9BB p. 506 
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solución de con-1:rovet·~nas,. cat•ac:teri'%ándose -adem:•:s P.orqu~e .. a. :~esar 
de la independencia, -~-'-~ne::_~.?~-~~~:_. ~·;,~·-.:~~'~j·~~~~~--~"--~ :-,.C:oiripl~m~ñtar:i.: y 
amplian el Ac:uerdo General'~;,, -ál ·e'3ta"b1ecer·- .m~Y?r"'·.P:r~c;:iS,i6n 

las obligaciones, de las part~--~-·Có_~-1-:~~~~~~:~-:~·~·~-:_-;_ :-_;·¡.-:<·~~-'.·- ·• . 

~:5:: 1 :~a::=:~::d e~e ~=~ ~~:p~~:~::~~:-;:~a,=~~~~uf :~~i::j~~:n:;d~::. 
acuet•dos simplificados. --=.L:_~ ~ _ •. - ·:·{'.;·~. 

·--·.. '·.·-' .--

Pat·a el caso de Mé1dc:o, tal y _c:om·o_ -~Ue~·Ó· a~~n·t~do 
del Grupo de Trabajo que anali:::Ó ra,solic:i~ud':de~ ir:i9reso al· GATT, 

después de h3berse dado este paso o_f'i_c:ialm~nte en agosto de 1986, 

se notificó la intención de !:'uest!"'o --~~is de inc:ot•porarse los 

siguientes c6d igos; 1 > de Procedimientos para el tr"'Amite de 

Licenc1as de Importación; 2) Antidumpin9; .3) de Obstáculos 

Técnicos al Comercio y; 4) de Valora_ci6n Aduana, no asi al 

Compensatorios C6digo de Subvenciones Impuestos 

inicialmente se habla propuesto, por no convenir a los intereses 

del pais. 

La CAmat·a de Senadores dec:ret6 la aprobación de los tres primeros 

en noviembre y del '1ltimo diciembre de 1q97, apareciendo 

publicados oficialmente los dias 4 y 21 diciembre, 

cumplir respectivamente. Con ello nuestro pais se comprometi6 

sus disposiciones en calidad de pais en desarrollo y ad9uiri6 a su 

vez el derecho cumplimiento al resto de los 

signatarios, sobrE! todo cuando nuestros intereses comerciales se 

vean pudieran afectados por la inobservancia de los 

mencionados códigos. 

En térm1nos generales el contenido de los c6digos de conducta 

firmados por México, es el 9ue a continuación se detalla. 

13 Id.em.. p.507 .. 
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CODIGO DE LICENCIAS <Acuerdo sobre Procedimientos para el 

trámite de Licencias de Importación> 

En virtud de 9ue princ:ipalmente los paises desarrollo han 

empleado las licencias o permisos de importación como mecanismo de 

control cuantitativo de las importaciones, al grado de constituir 

una traba 9ue distorsiona al c:omerc:io a nivel internacional, 

este código se establec:e como propósito fundamental eliminar la 

posibilidad de que tal tramite administrativo siga signific:ando 

obst.dt.culo al comercio. Para tal e-fec:to se sef"l'ala que: 

Los procedimientos para el trAmi te de licencias de 

importación deben estar acordes 

GATT, caracteri=Andose por 

las disposiciones del 

simplicidad y sencille:::. 

Tampcc:o deben recha=:arse -formularios por pequenos 

en el valor, cant.idüd o peso del produc:to de que se trate. 

Las reglas para tramitación deoen neutral!:!s y 

administrarse de manera justa y equitativa. Aquéllas han de 

publicarse sin demora para que los gobiernos y comerciantes 

interesados tengan conoc:imiento de ellas. 

- La tramitación de las licencias deber.dt. exceder de 10 dias 

h.flbiles y pueden presentarse en c:ualquier momento antes del 

paso de la mercancía por la aduana. 

- La cantidad de lic:enc:ias autori:.adas deber:.. tan 

pequefta que resulte antiecon6mica para los importadores. 

- A los poseedores de licencias se les facilitarán las divisas 

necesarias para efectuar importaciones. 

Asimismo indica 9ue el Comit~ de licencias de importación, 

Tac:ilitar~ la realizaciOn de consultas entre los signatarios y 

buscara la solución a las disputas que se llegaran a p~esentar. 
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En base a lo anter-ior, podemos decir- 9ue para nuestro país la 

firma del código de licencias no ha si9nificado problema al9uno, 

debido que de hecho, dada la política de liberali:ación 

vigente, al 25 de julio de 1985, el 881'. de las fracciones 

arancelat"'ias·de la_ TIGI dejaron de re9uerir permiso previo y 

diciembre de 1987, sólo 449 aun estaban controladas 

este mecan15mo (véase cuadro I-1 en el primer capitulo>. 

El tr.o!l.mite de los permisos se encuentra centrali:ado en sola 

Dependencia, la SECOFI, en donde son concedidos o negados en base 

a criterios· neutral~S, pues todo solicitante debe cubrir los 

mismos requisitos y procedimientos establecidos. 

COO!GO DE VALQRAC!ON EN ADUANA <Acuerdo relativo la 
Aplicación del Articulo VII del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comerc:10). 

La determinación del impuesto 

haciéndose en cada p~is de ac:L.1erdo 

pagar aduana hab~a venido 

valoración 9ue sigue 

metodologías dist1ntas. Hasta antes de la formulación y adopción 

de este código, algunas naciones se basaban ~n la definición del 

valor de Bru5elas y en el caso de Estados Unidos, 

hasta 9 sisti?mas d1 -ferentes. entre los que 

empleaban 

encontraba el 

"American Sel ling Price" <ASP>, con el cual cada producto 9ue 

in9resab-a era gravado calculando el impuesto porcentaje 

del precio de tal bien en E.U.A. y no del c:o1~respondiente al pais 

de procedencia. Si el precio este último menor, la 

importación result.oi.ba inconveniente, desalentando as~ al comercio 

internacional. 

De ah! ~ue el presente código tenga como objetivo homo9enei=ar los 

sistemas de valoración e?n aduana empleando sola metodolo91a: 

gravar la mercancía importada en base a su valor real 

pagado o por pagar. 
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Para los casos en 9ue el anterior método no pudiera ser. empleado, 

existen otros 4 alternativos que se aplicarian por el_im~r1~C..~~r1. 

ese orden. Estos 

<: ·;: '-~- .. 
- El valor de transacción de mercanclas idénticas "Prove"iiiéi-ltes 

de mismo 

importador, 

pals exportador y destinadas 

niveles de comerciali:ación 

intercambiadas iguales. 

ffiismc 

- El valor de transacción de mercanc:ias similares, veñdidas · 

para exportación con anterioridad al mismo pais y -fechas 

a la venta de la mercancla objeto de valoración. 

- El valor de transacción de mercanc:las idénticas similares 

importadas y vendidas a 

el pals de importación. 

mismo comprador independiente 

El valor reconstruido de la mercancia, decir, el 

resultante de la suma de los co~tos de producción, los gastos 

de administración y venta mAs un mar9en normal de bene-ficios. 

Si se desea usar este último p1~oc:edimiento, el pais importador 

puede exigir documentación al exportador par~a determinar los 

costos. Cuando lo solicite el impot·tador pueden seguirse los 

métodos 3o. y 4o., y si tampoco fuera posible, 

recurrir las disposiciones del código 

interpretativas. 

y 

tendrá 9ue 

notas 

Como parte integrante de este conJunto de disposiciones 

encuentra el "Protocolo del Código de Valoración Aduanera" el 

otorga las autoridades aduaneras de les paises 

desarrollados facultades para combatir la facturación fraudulenta 

y las ventajas desleales de importadores y exportadores 

vinculados. Adicionalmente, los signatarios pueden conceder a los 

paises en desarrollo 9ue lo soliciten un pla::o de 5 af'los para 9ue 

apli9uen realmente las disposiciones mencionadas. 
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Pat"a examinar.c¡ue el código est:.. siendo cumplido, e::iste un Comtt• 

de valoración en aduana, 9uien ademas trata de resolvet" de manet"a 

satisfactoria las controversias c¡ue surjan y presta asistencia 

técnica informativa y asesoramiento. 

Como se observa, al tratar de evitarse la sobrevalot"aci6n de 

mercancias en aduanas con sistemas ~l ASP de E.U.A.; 
elimina como consecuencia una tr-aba i:iue desalienta la actividad 

exportadot"a. 

México suscribe el presente c6di90 aceptando los compt"Omisos antes 

senalados pero retrasando su aplicación por 5 anos, fin de 

realizar los ajustes necesarios les procedimientos de 

valoración aduanera. Tales ajustes se han iniciado ya cierta 

forma abandonando el sistema de c1as1ficaci6n de mercancias del 

Consejo de Cooperación Aduanera y adoptando a cambio el Sistema 

Armoni~ado, a partir de 1988. 

Desde mi pun~o de vi~ta, el c6d1~0 de valor3c16n aduanera puede 

beneficiar a la actividad exportadora Mex1co, en la medida 

9ue se sepa acoger a él, sobre todo ante paises como los E.U.A., 

en donde los productos nacionales ya no tan fAcilmente podr•n ser 

valorados deslealmente. 

CODIGO ANTIDUMPING (Acuerdo relativo la Aplicación d•l 

Articulo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio.> 

Una de las medidas no arancelarias 9ue establecieron la 

Ronda Kennedy C1964 - 67>, fue el Código Antidumping, negociado 

ese entonces por un reducido grupo de paises industrializados. 

Posteriormente al reali::arse la Renda Tokio, procedió a 

revisión y modificación en dos aspectos: el perjuicio dano 

comprobado y los mecanismos para la solución de controversias. 
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Asi, el código antidumpin9 revisado tiene como fin interpretar las 

disposiciones del Articulo VI del GATT y fijar las 

aseguren su aplicaci~n uniforme, justa y certera, 

9ue 

delineando 

además un procedimiento 9ue permite el análisis de los de 

pr~cticas de dumpins. 14 Estas son condenables cuando se proca 

un perjuicio importante o amenaza causarlo a la producción de otra 

parte contratante, o bien, si se retrasa sensiblemente la creación 

de una nueva rama industrial. 

Se considera asimismo 9ue el dumping debe convertirse 

estimulo injustificable del comercio internacional, por lo cual 

podrán imponerse derechos antidumping para desalentar esta 

práctica siempre 9ue se compruebe el perjuicio a una producc16n. 

Para proceder en esta forma, los paises desarrollados habrAn de 

tomar en cuenta la situación de los paises en desarrollo en cuanto 

a su comercio, desarrollo y finan;.:::as de modo ql.te no 

afectados sus intere5es fundamentales. 

Las principales variables cons1derar para determinar 

existencia del da.No 

dumping y los efectos 

el volumen de las importaciones 

el precio de productos similares 

la 

idénticos en el mercado doméstico, as! el impacto en los 

productores nacionales. Además deber.i. comprobarse 9ue el daP'fo 

encontrado es resultado del dumping en cuestión y no de otros 

factores 9ue tambi~n inciden en la producción del bien de 9ue 

trate. 

Al i9ual 9ue en los anteriores códigos de conducta mencionados, se 

estableció un Comité cuya función es facilitar las consultas entre 

les miembros sobre la administración aplicación del sistema 

antidumpin9, contando con la facultad de e>:aminar los casos 

disputa y de crear grupos especiales para el anAlis1s de a9uéllos 

14 Et arl. VI del GATT seftala que el dum.pin6 es la introducción de 
tos productos de un país al mercado de otro a un precio inferior a 
su ualor normal cuando ctest in.a al. con.sumo sn el. pais 
da orieren. 
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en los 9ue no se llegue a 

partes en conflicto. 

solución sati-sfactoria para las 

La adhesión a este código para Mé:<ico significa por parte, 

asegurarse que sus productos de exportación serán objeto de 

derechos antidumpin9 en los paises .signatarios si previamente 

se ha comprobado la existencia de darlo; y por la otra, darle 

mayor respaldo juridico ante el resto del mundo al Sistema 

Mexicano de Defensa contra P~Acticas Desleales de Comercio 

Internacional, en este caso_contra-;el dumping, implementado desde 

principios de 1986.
15 

CODIGD DE NORMAS (Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 

Comercio.> 

Al observar el desarrollo del comercio internacional, se ha podido 

precisar que las barreras tecnol69ic:a:; tienen mayores e.fectcs 

negativos para a9uél, que l~ propia valoración aduanera 

diferentes metodolo9ias y las licencias de importación, ya que en 

lo relativo a los aspectos tec:nol69icos, cada pais procede de 

acuerdo a costumbres, tradiciones criterios, creándose 

ciarta anarc¡uia a nivel m1.1nd1al. De ah! la necesidad de formular 

una serie de reglas generales que la conducta de los 

signatarios, las cuales evitar que " ..• los re9lamentos 

técnicos y normas, incluidos los requisitos de envase y embalaje, 

15 
Antes de firmarse el Códieo Antidumpine. ql Sistema Hexicano de 

Defensa Contra Prácticas Desleales de Comercio Internacional 
-d"WTl.pin8 y subvención-. úniccunsnte estaba constituido por la L•Y 
ReBlczmenta.ria del Art. !31 d.e la Constitución y el Re6lamento 
contra prácticas desleales de comercio internacional. publicados 
o/tcialmsn.t9 9l !3 ele en.ero y 25 ele n.ovLvrnbr• c:I. tQBB. 
r9spectivam.ente. ~ 
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marcado y etiquetado, y los métodos de certificac~ón de 

conformidad con los reglamentos técnicos y las normas, creen 

obsta~i.tlos innecesarios al comercio internacio~ai ... 16 -

Con este , fin, los compromisos adquiridos por l'as nacionés 

si9na~arias son: 

--NO crear obstáculos innecesarios al comercio mediante 

o __ re9lame~tos técnicos, dando un trato no 

los· productos importados respecto 

nacional. 

favorable 

los de · --ori9en 

- Armoni:ar en la medida de lo posible las normas y re9lamentos 

nacionales, empleando 

internacionale"'5. 

base para elaboración los 

- Siempre que sea pertinente y posible, las partes contratantes 

de~1nirán re9lamentos técnicos y normas 

propiedades del producto y usos y no tanto 

diseri:o. 

función de las 

función del 

- ·Los res lamentos y normas técnicas deberán darse a conocer al 

resto de los si9natarios a través de la Secretaria del GATT, 

al igual que cualquier modificación ~·stas, dando 

periodo de tiempo ra:onable para su entrada en vigor, fin 

de que los demás adherentes emitan observaciones dichos 

cambios, o bien, para adaptar sus productos y procesos de 

producción a las nuevas e::i9encias técnicas. 

- Los nuevos métodos de prueba para los productos importados no 

deberan ser más complejos 

productos nacionales. 

rápidos que los aplicados a 

16 
Hal.pi.ca O. Lamo.dri.d. Lui.s. Ob. cC.L. p. 5t0 
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Adem~s el código dispone la creación de un Comit6 Internacional, 

9ue tiene encomendada la tarea de vigi.lar su cumplimiento y 

decidir las medidas tomar cuand.o surjan diferencias por 

situaciones relativas a esta materia. 

La legislación mexicana ya contempla 'ª mayo ria de las 

disposiciones presentes en este cOdigo, por lo que tampoco le 

provocara dificultades en cuanto a apl icac:ión tal. La 

verdadera problemAtica r•adica en alcan:ar los niveles tecnolóSic:os 

exigidos de acuerdo a las normas de calidad internacionale11 por 

parte de la producción doméstica, de lo cual 

necesidad de incrementar los esfuer:os encaminados 

desprende la 

elevar la 

calidad con la 9ue actualmente se generan bienes destinados la 

exportación, de lo contrario 

a9uellos productos procedentes del extranjero 9ue cumplan con los 

reglamentos y normas titcnicas, mientras 9ue los mexicanos 

podrAn ser colocados en los mercados intet·nacionales pesar de 

9ue se intenten canalizar a paises miembros del Acuerdo General. 

3. CONCLUSIONES DEL CAPITULO 

Con base en base en lo desarrollado hasta a9ui se tiene 9ue, el 

GATT es un tratado entre las 125 Parte Contratantes 9ue lo 

componen Ca noviembre de 1987>, cuyo objetivo general resular 

el comercio internacional y eliminar los obst•culos arancelarios y 

no arancelarios 9ue 1mp1den su libre desenvolvimiento. Sur9e 

1948 en la etapa de ccnstrLtcciOn de Nueve Ot"den Económico 

Internacional, después de la Segunda Guerra Mundial y funciona 

desde entonces base los pt"inc:ipios de reciprocidad, 

d1scr1minac16n y el de la nación m-'.s favorecida. 
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Los paises en desarrollo por su part~, asumieron una participación 

más activa en relación al Acuerdo a parti'r de 197.2 cuando hacen 

serie de criticas en la Conferencia de la III UNCTAD que 

llevaron a 9ue se in_cor~orara __ ~l :.t~>it? la_ Cuarta _Parte: "Comercio 

y Desarrollo". 

y 1980 

adherirse por no ser el GATT esos momentos factor que 

pudiera haber coadyuvado al avance· de .la economía por la v1a de 

los modelos de sustitución de· import.aciones y de crecimiento 

financiado con las divisas de un sector_ exportador <el petrolero>, 

finalmente se convierte en pais- miembro desde 1986 y firma cuatro 

de los códigos de conducta formulados 

ne9oc:iaciones. 

la 7a. ronda de 

Este paso fue el resultado de haber ubicado al GATT 

instrumento más para el fomento a las e::po_i:-taciones y como un paso 

táctico dentro de la estrate9ia de desarrollo industrial 

apertura comercial, pues dado el viraje hacia model::l ~!!! 

crecimiento hacia afuera, se espera c~ntribu)ta a la transformación 

estructut"'al de la industria y a su vinCulaci6n eficiente con el 

exterior. 

De manera con e reta puede d.ec irse que 

Acuerdo Genera 1: 

la incorporac16n al 

- La planta productiva nacional sigue contando con protección, 

pero ahora la 9ue brinda el poder recurrir 

salva9uardias y excepciones <waiver> a las disposiciones del 

GATT, cuando excesivas importaciones lleguen a colocar la 

balan~a comercial fuertes dese9uilibrios 9ue afecten 

seriamente al pais. 

- Se puede buscar una solución pacifica y favorable lag 

controversias comerciales, las relacionada9 

desacuerdos la aplicación de derechos antidumping 1 

valoración de mercancias aduana, el tr.o\mite 
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las exigencias para el licencias de importación y 

cumP.l1miento de las 

mexicanos. 

técnicas por los productos 

- Se tiene vo: y voto en las rondas de negociaciones como en la 

que actualmente se está. desarrollando 

toma de decisiones o para intervenir 

Uruguay, para la 

las revisiones y 

modificaciones a las normas del texto del Acuerdo, de manera 

c:¡ue sean considerados también los intereses de los paises en 

desarrollo como Mé::ico. 

- Los productos me::ic:anos pueden 9o:ar de las concesiones 

otorgadas negociaciones multilaterales previas 

ingreso, o bien, de las otorgadas como intercambio a su cuota 

de entrada. En el caso del producto c:¡ue ac:¡ui interesa, es 

decir, el POLIBUTADIENO O HULE SINTETICO, puede exportarse 

los m~rcados de las Partes Contratantes como Estados Unidos, 

la Comunidad Económica Europea, Canadá., Japón, etc., libre 

del pago de cuota ad-valorem debido a que las fracciones bajo 

las cuales se clasifica, se encuentran beneficiadas por el 

r6gimen del arancel como nación m~s favorecida. 

Adem•s, parte de la cuota de ingreso, México consolidó un 

arancel m&::imo de 40X para varios productos químicos, y entre 

ellos a uno de los tipos de hule sint•tico que se producen el 

pais: EL POLIBUTADIENO, el resto de los hules aunque 

negociaron en esos momentos, cuentan con arancel tope del SO'l. al 

igual que el resto de las fracciones de la TIGI, por 

los compromisos que se adquirieron en 1986. 

Considerando lo anterior, corresponde ahora pasar 

de 

anali':!.ar el 

desarrollo de la industria del hule sintético en México y el mundo 

para determinar qué medida los compromisos y derechos 

adquiridos por M•xico en el GATT han influido e influirán el 

posterior desarrollo de la industria del caucho sintético 

nuestro pais. 
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CAPITULO IIl 

LA INDUSTRIA DEL HULE SINTETICO EN MEXICO 
Y EL MUNDO 

En p~g1nes anter1ores describió de manet"a suc:inta, la 

estructura y evoluc:i6n del aparato productivo manufac:tur·ero 

México dC?sde los so·s, pudiéndose detectar que a 1997 1 las ram_as 

de mayor peso por partic:ipac16n 

c:rec:im1ento de los volúmenes de produc:c:16n 

bienes de consumo duradero e intermed10. 

el PIB y ritmos de 

las productor.is de 

Partic:ular1:ando aun n.As se v16 9ue la rama V ''Ou~mic:a, caucho y 

plástzcos''• ha &100 muy d1nám1=d incluso los momentos d~ 

crisi!5 mas agudos por los c:¡ue el pais ha att"avesado <véase cuadro 

No. 8 del ane:.:o>. De esta rama varias sustancias 9u!m1c:as as! como 

el hule sintético o pol1butadieno, fueron parte de los productos 

negociados en el marco del GATT en cal 1dad de "c:u.~ta de ingreso" 

en 1986, que el pais hubo de otor9ar términos arancelarios. 

Profundi:aremcs ahora en el an.:tl1sis de lo singular, e!:1 decir, 

lo que se refiere a la industria productora de hule sintético 

M6xico y el mundo, a fin de dete1·m1nar lo mas objetivamente dentl""o 

del siguiente capitulo, de 9ue forma y en 9ue aspectos la adhesión 

al Acuerdo General ha impactada evolución y poder plantear 

posibles esc:enarios de desarrollo para 1991. 
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1. QUE ES EL HU..E SINTETICO 

A pesar de que el hule sinttltico empleado extensa 
val"'iedad de objetos dentt~o de la vida cotidiana, mucho 

desconoce de este importante material. Por ello 

indispensable empe2ar con una breve defin1c:i6n para tener claridad 

sobre cual es la industt·ia objeto de nuestro anA.l isis. 

Actualmente el tér"mino hule sintético aplica 

materiales obtenidos artificialmente poi"' proc:eg,os qu1mic:os, cuyas 

propiedades son semejantes a las que posee el hule natural. Dichas 

propiedades por lo que respecta al hule sint6t1c:o son la flexion, 

elastic:idad, 1 impermeabilidad, capacidad de sellar herm•ticamente, 

gran resistencia a la abra5i6n y a la acción corrosiva de la mayor 

pat·te de los productos ciuim1cos normales, adhet"encia los 

textiles y al acero, etc. 

Estas características han hecho del hule sint•tico una de las m•s 

importantes materias primas • dentrc de la industria mcdet"na, 

llegando a hacerse indispensable, precisamente por" 

aplicaciones. 

uses y 

Cabe se"alar que los difet"entes tipo1> de hule sint•tico -Junto con 

el hule natural-, son llamados tambi6n ELASTOMEROS. De 6stcs, les 

siguientes 14 tipos b•$icos se encuentran en el mercado mundial. 

-Hule natural (NR> y Poli-isopreno sint•tico CIRl 
-POLXMEROS DE ESTIRENO Y BUTADIENO CSBRl 
-POLXBllfADIENOS CPBR> 
-Pol icloroprenos CCF:> 

1 Una c:ín.La de este material puede ser estirada ext4"ndi•ndota ~ 2 
a 10 uaces su lonsitud ori6in.al sin rornpers•. Al soltarla uu.tv. 
a su tamaf"lo y forma. inicial sin habers• alterado en nin.sQn 
aspecto; también pueds ser doblada o torc:ícta •n cualquí•r 
dir•cción y oc:urr• to mismo. 
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-Sutiles (llR> 
-POLIMEROS DE BUTADIENO Y ACRILONITR.ILO CNBRJ 
-Poli.sulfuros 
-Silicones 
-ElastOmeros i·luorados 
-F·ol iuretanos 
-F-=i limares de eti. leno-prop i lene <EPDM> 
-Acri 1 ices 
-Pol iet 1 lenos clorosulfonei.dos 
-Poli-isobutilenos. 

Aqu! nos avocaremos e:!clusivamente al estudio de tres de los 

tipos bAs1cos de-elastómeros. es decir, al de los Polibutadienos 

<BR> y al de los Polimeros de butadieno-estireno <SBR) y de 

butadieno-acrilonitt"'ilo <NBR>, mismos que fueron seleccionados por 

constituir pr.:i..c.ticamente el 100'l. de la producción nacional de hule 

sintético. 

2. LA INDUSTRIA DEL HULE SINTETICO EN MEXICO DE 1977 - 1987 

ANTECEDENTES 

Podemos decir 9ue sus or19enes se remontan a la producción y usog 

del hule natural por los Olmecas Méx1co mucho antes de la 

llegada de los espaHoles en el si9lo XVI. 

El hule o ''ulli'' <soma elAstica>, ext1•a!do de las heridas hechas a 
~ 

ciertas especies de Arboles- de la actual región de Veracruz y 

2 
En Héxico existen varias especies de Arbol.es de tas qut!I •S 

posibl.e obtener l.Atex. como por efempl.o el Castil.Z.a elAstica. Pato 
Am.a.ri t Z.o. Guay"'Z.o y HutQ No6ro. 
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Tabasco, empleado fundamentalmente 

m~dicina, para fabricar telas y otros objetos 

9ue se practicaba el llamado ''juego de pelota''• 

la 

Es hasta la epoca virreinal cuando se le empie=a 

religión, 

las pelotas 

explotar 

la 

gran escala con fines industriales, pues cuando los europeos 

percataron de las propiedade'5 del caucho y de las mtlltiples 

aplicaciones 9ue podria dársele, se reali:arcn grandes esfuerzos 

para poder producirlo en el viejo continente <hasta el siglo XVIII 

la mayor parte del caucho provenía de los bosques explotados por 

los indigenas en la :ona del Ama:onas>. 

En 1876 el ingl•s Henry Wickham sacó de contrabando de Brasil 

70,000 simientes del Arbol Ziringa <Hevea 8rasiliensis), 9ue por 

la calidad y cantidad de lA.tex que puede e::traerse de •1, la 

meJor especie que existe" el mundo. Las simientes fueron 

plantadas an CeyUt.n y Malaya antes de terminar el siglo.; sin 

[!mbargo, dado que se reo::¡uerlan de dos -:ererac1~nes de Arboles para 

9ue pudieran ser "sangrados", los .árboles salvajes de Brasi 1 y 

M•xic:o 5e9uian satisfaciendo la demanda mundial de hule, que 

caracteri:6 por su tendencia a la al:a sobre todo partir del 

descubrimiento del proceso de vulcan1zac16n en 1839 por Charles 

Goodyear. Con dicho proceso -que consiste en calentar la mezcla 

con a:ufre-, se evitaba la deformación del hule conforme los 

cambice de temperatura, ya 9ue en 1os climas calientes la goma 

hacia pegajosa y blanda, asl como dura y firme los climas 

fries, posibilit~ndose su aplicación a una gama m~s amplia de 

productos. 

El mayor incremento de la demanda de hule se registró con el 

desarrollo de la naciente industria automotri=, luego de que 

1888 Jhon.Boyd Ounlop patentara los neumáticos fabricados base 

de hule. 
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En MOxico, a pesar de que en 1899 se hablan realizado inversiones 

provenierites de Estados Unidos por mas de 15 millones de dólares 

en el desarrollo de plantaciones del Castilla Elá.stica en Chiapas, 

dada la preferenc:ia por el hule brasilet'lo, el movimiento 

revolucionario de 1910 y las extensas siembras reali:adas en Asia, 

estas plantaciones fueron abandonadas lo ci.¡al influyó hasta 

cterto punto para que en 1910 se diera una aguda escase: de esta 

materia prima, el consecuente incremento del precio por 

kilogramo, ha$ta los 7.05 dólares. 

Es entonces como resultado de las eni9encias técnicas de la 

fabricación de neumá.ticos para vehículos motori:ados y la 

insuficiente oferta de hule natural, lo que su conjunto 

determina el surgimiento de la industria del hule· sintético, 

producto que después de numerosas investigaciones fue patentado 

por primera ve: en el mundo por el alemá.n F. Hofman en 1909. 

Con el estalla.miento de la Primera Guerra Mundial, los trabajos de 

Hofman continuaron y se llegaron a prooucir má.s de 2 1 500 toneladas 

de hule sintético, con el cual se fabricaron a su ve: los primeros 

neumáticos que por cierto, fueron montados en el Mercedes Bens dE:?l 

kaiser Guillermo II. No obstante, como este cauc:h':l ademá.s de 

ser de muy buena calidad aún, 

invegtigaciones 9ue buscaban 

caro, suspendieron las 

mejoramiento. Sólo cuando 

mediados de la década de los 20's el precio del hule natural 

vuelve a e:-:perimentar fuertes al:as, se reanudaron los trabajos de 

investigación, desarrollándose dos nuevos tipos de hule. Uno 

similar al actual estireno-butadieno <SBR> y el otro 

copclimero de butadieno-acrilcnitrilo, costoso 

fabricación pet"o con la caracteristica particular de resistencia 

al aceite. Ambos se obtenían en estado liquido (látex>, que podia 

emplearse directamente, 

estado s6l ido. 

bien, coagularlo para obtenerlo 

L.a considerable baja en el precio del hule nat~ral durante la Gran 

Crisis Mundial hasta 7.7 cts. de dólar por kilogramo 
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1932, ya no detuvo los trabajos para desarrollar nuevos tipos de 

hule sintético, pues 

autosufic~encia y 

el de Alemania, 

trataba de responder 

buscaba la 

las necesidades 

tecnológicas de crear un caucho ~til a la industria petroquimica. 

De 1934 a 1939, se lograron producir en diversas part1u;. del mundo 

el caucho polisulfido Ccon res1stencia al aceite>, el caucho 

cloropreno o policloropeno (resistente sólo al aceite sino 

tambi.,, a la tensión, lu: solar y al ozono>, el caucho nitrilo y 

el butilo. 

Estos tipos de hule produclan ya 

japoneses durante la Segunda Guerra Mundial ocuparon el sureste 

asi~tico en 1942 (re9ión 9ue para entonces se habla convertido en 

la princ1pal productora y abastecedora d• hule natural>, Y• 9ue la 

escase:: de este material en previas ocasiones provoco 9ue tanto 

Estados Unidos como Canad~, construyeran plantas productoras d& 

SBR y antes de 9ue culminara 1942. se producian ya 30,000 tons. d11t 

caucho estireno del gobierno CGRS) 1 alcanzando las 70,000 tons. 

1945. 

El caucho estireno-butadieno durante la guerra fu• •mpleado 

fundamentalmente como sustituto del hule natural, y al t•rmino d• 

las hostilidades no dejó de emplearse, no aólo porqu• la djffl&nda 

ya no podla ser cubierta ónicamente con hul• natural sino talRbi., 

porque los americanos hablan encontrado 

obtenerlo. 

forma d• 

El nuevo m6tcdo de obtención consistla en llevar a cabo el proc••o 

de polimerización~ temperatura de 4-5 ºe y 49-so ºe 

3 
En ql.Llm.Cca se d.n.om.Cna pol. (m.1r(zacL6n a " ... l.o.s reaccione• qu.9 

conducen a l.a /orrrv:u:; Cón da un.lonas cbt m.ol.Ku.l.a.s •~ ••tas t:.ruol.•• 
o dl/eren.tes • qus presentan. l.a propiedad d.- ac•ptczr nu.vos 
en.Laces eon. otras moLéeuta.s•• para ConatCtuCr uno. 6ra.n mot•cuta. El 
producto formado recr:be 9L nombre da polinwro Y Las moZ.6c:u.Z.cz.s a 
/orma.t=ión. mon.611\ll'ros.- EncCcLop9dLa cJ., La CCencia y Z.a T~nlca. 
Edit. Nauta. Héxico. lQ82. 
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la necesidad de abastecer a importante y creciente mercado 

llantero; entre otros, que desde 1924 lo hacia con caucho 100% de 

importación, adem•s de las condiciones ya descritas en el Ambito 

internacional. 

Lo9 principales productos que integran esta subrama por los 

volómen•s producidos en los ultimes anos son: 

JM..E ESTIRENO-BtlTADIEHO CSlyrene-But.adi.ene Rubber. SBR>. 

Es un copolimero de estireno y butadieno. Por propiedades 

muy similar al caucho natural aunque menos elAstico y menos capaz 

de permitir la transmisión de la ener91a mec~nica. 

EMisten el mundo mAs de 500 grados diferentes de SBR, 

dependiendo de los porcentajes de los monómet•os estireno y 

but.adieno, asi como de -=itros in9t"'edientes que e<sten presentes 

la• me::clas, lo cual tambi6n le da diferentes pt"'opiedades y 

c•racterleticas qua determinan su aplicación industrial. 

En nuestro pais 9e elabora el SBR de uso 9eneral que sive 

materia prima en la producción de llantas, bandas •utomotrices 

industriales, rodillos, tapones, mangueras y empaques. 

Los SBR oleoextendidos se aplican •ólo en la industria llantera y 

los autorreforzantes se emplean para elaborar compuestos la 

caracterlstica de alta resistencia a la Tlev.ión, de suma utilidad 

en l• industria del calzado. 

HULE POLrBUTADIENO CPoli.but.edi.ene Rubber. PBR>. 

Es un hule que resulta de la polimerización del butadieno. Al 

igual que el SBR, enisten diferentes formas de Polibutadienos, los 

cuales se caracterizan por su alta flexibilidad (incluso mayor que 

la del hule natural), alta resistencia la abrasión y baja 
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como hasta la ~echa se h·ab.1a ·venido haciendo, ra::ón por la cual se 

le llamó."caucho Tr.10" .. Este tipo de hule por propiedades 

superaba en mucho al GRS e incluso al natural .. 

Posteriormente, las dificultades en la producción y abastecimiento 

de una serie de mercancias a consecuencia de la guerra de Corea 

en 1951 y lOs problemas cambiarios del dólar, determinaron 9ue 

entre .los 5o·s y 60"s casi simultáneamente 

construcción de nuevas plantas de caucho sintético 

Japón, Australia y América Latina .. 

t·eal i::ara la 

Europa, 

Particularmente Hé>:ico, la poli ti ca de sustitución de 

,i.mpprt8ciones y el otorgamiento de estimulas al establecimiento de 

industr-ias nuevas y necesari.:i.s <ver Capitulo I> 1 además de las 

condiciones internacionales descritas, favorecieron la 

constrUcci6n de las plantas productoras de hule sintético. 

A. - ORIGEN DE LA INDUSTRIA DEL· HULE SINTETICO EN MEXICO 

La producción de elastómeros en Mé:<ic:o, empie::a en 1965 el 

lAtex estireno-butadieno por la empresa Adhesivos Resisto!, S.A. 

<hoy Industrias Resistol, S.A., !RSA>, planta de Lerma, 

Estado de MéY-ico. 

En 1967, Hules Me>dcanos 1 S.A. <HUMEX> 1 inició la elaboración de 

hule sintético sólido en Altamira, Tamaulipas, con capacidad 

instalada de 44,500 TMPA y un ano despu~s Industrias Ne9romex, 

S.A. <NEGROMEX>, comen=6 la fabricación de los llamados hules 

estereoespec~ficos de polibutadieno y estireno-butadieno, con 

capacidad instalada de 30,000 TMPA. Asimismo, el hule nitrilo 

empe=ó a ser producido por HUMEX hasta 1970. 

Es por tantoT prácticamente a mediados de los 60's cuando nace 

Mé~dco la industria productora de hule sintético como resulta.do de 
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generación de calor, lo cual permite usarlo_ eri la P.roducci6n de 

llantas, :apato9, empa9ues, juntas, bandas 

juguetes. 

transportadoras y 

HULE ESTIRENO BllTADIEHO CL.át.ex SBR>. 

Como su nombre lo dice, es un hule SBR pero. en -estado liquido. Se 

usa fundamentalmente en la fabricación de gomas de y 

menor proporc16n en la producción de papel, pinturas y textiles. 

HULE POLIBUTADIENO-ACRILONZTRILO O fflJLE NITJULO CH~t.riie 

R.ubber,. NBID • 

Es un copollmero de butadieno y acr1lonitrilo. Debido 

productos fabricados con SBR de apl1cación general 

que los 

deteriot"an 

rApidamente al contacto con el aceite, se le sustituye por el hule 

nitrilo, 9ue se carateri=a precisamente por resistencia al 

aceite, a las gasolinas, solventes 9uimicos, a la abrasión y a las 

altas temperatut"as. 

Por sus caracteristicas y propiedades fisicas y 9u!micas se emplea 

la elaboración de partes automotrices sellos 

impermeabili:antes de aceite y juntas, mangueras para gasol1na, 

recubrimientos para cables, tan9ues fle::ibles, adhes1vos, rodillos 

de má.9uinas impresoras y otros bienes de consumo Cver cuadro III-1 

de propiedades fisicas y 9uimicas de los elastómeros, siguiente 

página>. 

En el mund_c existen muchos tipos de hules sintéticos 9ue por 

muy especiales producen el pals el neopreno, 

poliisopreno y el hule butilc. 
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CU~DR:O I.l 1 .... 1 

CARACTERISTICAS FISICAS ~ QUIMICAS 
DEL HULE SINTETICO Y. NATURAL 

PROPIEDADES 

*Resistencia a la tracción, vuic~n.i::a~, ~: 
ción sin cargas refor:.antes ·(c.r>, -_ - - ·5 

*Resistencia a la tracción, vulcaniza~ 
ción con c. r. 

*Resistencia a la abrasión con c.r. 

s 

2 

*Resistencia a la propagación de desgarre 4 

*Elasticidad al golpe 4 

*Fle1:ibilidad a la baja temperatut"'a 4 

*Resistencia al calor 

•Resistencia a la oxidación 

•Resistencia a la radiación ultravioleta 2: 
•Resistencia a la interperie y al ozono 2· 

•Resistencia a los aceites o 

*Resistencia a la gasolina o 

*Resistencia a los ~cides y alcalies 3 

•Resistencia a la llama o 

•Resistencia eléctrica 5 

*Permeabilidad 9aseosa 

4 

.. 2 

3. 

o 

4 

2 

o 

2 

s 

3 2 

o o 

4 

2 4 

NR~ Hule Natural; SBR= Hule sstiren.o-butadLsn.o; PBR~ Hule 
Polibutadlen.o; NBR= Hule polibutadien.o acrilonitrilo. 
ESCALA DE EVALUACION DE PROPIEDADES: 5~ B'UBna O= Hala 

FUE:NTE: Elaborado en base a información obtenida. del lntern.at ional 
Institute o/ Synthetic Rubber Producsrs. /ne. ~l/SR.P~. 

••caucho Sintético. La historia de un.a industria". Holanda.. 
1973. 
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B. - LOCALZZACION GEOGR.AF'ICA 

Como se ha indicado, tres las empresas que integran la 

industt·ia de los elastómeros en M6xico. 

La planta de hule lAtex SBR de Industrias Resistol, S.A. (IRSA>, 

se encuentra en Lerma, Edo. de México, municipio 9ue dentro del 

Decreto por el cual se establecen las zonas 9eo9r~ficas para la 

descentrali:ación industrial y el otorgamiento de est1mulos4 

considera dentro de la 

consolidación. 

III-B, denominada "1.rea de 

HUMEX se ubica en Altamira, Tamps., es decir, en la :ona 1-A, de 

desarrollo portuario industrial. 

NEGROMEX cuenta también con una planta en Altamira, Tamps. y 

otra en Salamanca, Guanajuato, 9ue pertenece a la :ona I-B, de 

desarrollo urbano industrial. 

Por lo tanto, podemos decir 9ue la locali:aci6n de las empresas 

huleras es id6nea, tanto por la cerc:anla a las plantas 9ue las 

abastecen de materias primas <ver fi9.1>, los centros de 

distribución en México y a los puertos de salida del producto 

los mercados extet·nos, as! como por los benef1cios que pueden 

obtener al exentarlas d~ impu~stos, o bien, por contar con mayores 

facilidades para obtener créditos para diversos fines, etc. 

Los tipos de hule que cada empresa produce en 

plantas son los que se se~alan en el cuadro III-2~ 

respectivas 

4 Decreto pubtíca.do en el Día.río Oficial det 2Z/enero/t986. 
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LOCALJZACION GEOGRAFICA 

PLAHT AS PRODUCTORAS OC 

~ 
1. - Est.iruno Y Dut..-di•na 

CCd. Maodero. T .. inp~. l 

;?. - ACrJ.loniLrllu 
CCDsole•CAq'-• Y•r. J 

'3· - Est.lr•no 
et.a Can<,Jr•Jur•. v_.r. > 

IND. RESISTOL0 S. A· 
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CUADRO -111-2 . . . - . . ' . . . . . 
E~PRES~S _P~O?UC_~C?~_':',5 DE _HULE ~~NT!!:TlCO EN M!!:XICO. 

IRSA Edo. de Mén. 

- ~~·~~~~-~~~- s.-A. Salamanca, Gto. 

Alta.mira, Tamps. 

ZONA 
GEOGRAFICA 

1-A 

111-B 

1-B 

I-A 

PRODUCTO 

Hule SER 
LAtex SBR 

Hule Nitr-i lo 

Li.tex de SBR 

Hule SER 
Hule PBR 

Hule SBR 
Hule PBR 

FUENI'E: Etabora.do en base a información obtenida. de SEHIP.Comisi6n 
Petroquimica Hex'Cc:ana . .. Desarrollo histórico y an.á.tisis de 
ta situaci6n actual da la Industria P9troquLmica Qn 
Héxi.co••. Hóxi..co, 1984. 

C.- UBXCACION DENTRO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS. 

La producción de los elastómercs mencionados ubica en la 

industria petro9uimica secundaria, ya 9ue se dedica a transformar 

productos petroqulmicos básicos <estireno, butadieno y 
acrilonitrilo) hules, que son empleados para 

manufacturar neumáticos, mangueras, bandas automotric:es 

industt·iales, suela~ para :apatos, goma para masc:ar, etc:., siendo 

por tanto el eslabón que une la petroqui.mica b.A,g;ica con el 

sector que transforma al hule, dentro de las cadenas productiva'ii5. 

Esquemáticamente podrlamos ubicarla 

f i9ura No.:::. 
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Fi9.2.- UBICACION DE LA PRODUCCION DE HULE SINTETICO EN LAS 
CADENAS PRODUCTIVAS. 

PETROQUIMICA 
BASICA 

PETROQUIMICA SECTOR 
SECUNDARIA MANUFACTURERO 

DE HULES 

ACRILONITRILO 1--1-
1 [AUTOMOTRIZ 

HULE -1-
ACRILONITRILO 

1 BIENES DE 
CONSUMO 

BUTADIEMO POLIBUTADIENO AUTOMOTRIZ 

1 HULE 
-

------[AUTOMOTRIZ 

1 [ SBR CALZADO 

._E_s_T_r_r<_E_N_o_.l----1- 1 !ENES DE 

1 1 e CONSUMO 1 LATEX SBR 1---• 1 LIMENTOS 

De lo anterior se desprende que hay una alta interdependencia 5 

entre las industrias indicadas, razón por la cual la industria del 

caucho sint4'tico desempel"la un importante papel en la integración 

de las cadenas productivas, no sólo por agregar m.tls valor los 

petroquJ.micos b4sicos que demanda sino porque también permite 

5 La Comisión Petroquimica l"fexicana dió a conocer en 1984. que 
entre la industria de los ela.stómeros y productos relacionados 
y la fabricación ds llanta...~ y cflm.a.ra.s exist~a un coe/icients de 
correlación Lineal de 0.99ZO. 
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continuidad en dicho proceso· de 9eneraci6r1··de .valor al alimentar a 

su vez de materia prima a otras ramas de actividad, co~trib~yendo 

obviamente al desarrollo de la planta productiva ·nacional'. 

D. - MATERIAS PRIMAS 

Las materias primas que sit·ven como be1se para la f:abrTcaci6n de 

los tipos de hule objeto de estudio, s~n ·petr-o:u~-~ié~s btLSi.é:os que 

por ley corresponde produc1rlos unicam;,;rite ai · ESt.adci" ~-:tr~'.-'é~-::' de 
Petróleos Me::icanos <PEMEX> .. 6 

Dichos petroquimicos son: 

Eslireno .. - Es un hidrocarburo aromá~-ic~·'.-d·~-
',' 

· fo-s ~.~-~:a."~ 

. ,-,-•,• 

, _· ··~·"'- ' 

que ev.1sten .. Su estaco flsico a tempe.ra.tura .amb'ient_i-_,·;,;~ -~iq.~Útg.··. 
incoloro, olot' dulce y desagrad.able b~ja:~ :. y ~Útas 
temperaturas, respectivamente. 

La luz., el calor y sran cantidad de sustancias q~lmicas favoreceri 

pol1meri:aci6n. 

Su producción en México data de 1967 1 cuando arranca la planta de 

estit•eno ubicada en Ciudad Madero, Tamps. ,c:on capacidad instalada 

de 33, O~O TMPA.. Poste1•iormente 1984, dentro del complejo 

petroquimico de la Cangrejera, Ver., se abre una nueva planta con 

capacidad para producir 150,000 TMPA Cver Fi9. 1>. 

6 
ésta dísposíci6n se encuentra en et Articulo Zdo.Capltulo I 

dsl Retrl.omento de ta Ley Reslamsntaria del Articul.o Z7 
Constitucional. en et R.onv.::I del P9tr6l.eo. en Materia Petroquimica. 
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But.adieno.- El butadieno es un gas incoloro en estado normal, 

insoluble en alcohol et! 1 ico, benceno y éter, no as! en a9ua. Se 

caracteriza por polimeri:arse facilmente. 

En M•xico la producción de butadieno inició 1975 la 

planta de Ciudad Madero, Tamps., con capaCidad inst•lada de 5~,000 

TMPA. 

Acr1ion1~r1io.- El acrilonitrilo se conoce tambi•n como cianuro 

de vinilo. Su estado flsico 

polimeri:arse con suma facilidad. 

liquido y 

Aunque se us• fundamentalmente en l• producción de fibra• textil•• 

como el orlón y acrilAn, en combin•ción el polibut•dieno da 

lu9ar otro tipo de hule d•nominado 

polibutadieno-acrilonitrilo. 

PEMEX produce acr1lonitrilo desde 1q71 planta d• 

Cosoleacaque, Ver., con capacidad de 24,000 TMPA <ver fig.1>. 

El consumo aparente de estireno, butadieno y acrilonitrilo, ha 

evolucionado como puede observar"3e en el cuadro I I I-3. 

Conforme a los datos de producción, importacione• y exportacionea 

se tien• que la industria petroqu1mica bAsica d•ad• 1975 no ha 

aba&tecido por completo al m•rcado nacional d• estos tr•• 

monómeros, pues en el caso del estireno, l• producción r•duJo 

participación en el consumo aparente de 48.3X en 1975 hasta 22.B~ 

1985. 

En los mismos aftas las importaciones cubrieren el 51.7 y 77.2?. de 

la demanda. No obstante que de 1985 a 1987, la p~oducción re9istr6 

notable incremento de· 33, 000 a 121, 000 tons .. , lo cual provocó 

una ~educción en las importaciones. 

120 



CUADRO III--:3 

MEXICO: CONSUMO-APARENTE. oE:- E·STíREN-~t ·~·u~-~-~-r-~NO y 'AéRt-LONITRILO. 

·1975..:.'-·1907-.' .;:~~~ .,, · 

(Cifras· 

-1975 -1977 _-">;:. {980·::_-~:, - 1905~- - "1987 

PRODUCCJ:OH 69.3- _79.0 102.e 99;9- 200.1 
Estit"eno 27.4 36~4 31.3 -·33.0 121.1 
Butadieno 22.0 23.3 17.o 18.2 21.2 
Acrilonitrilo 19.9 19.3 54.3 48.6 57.8 

IMPORTACION eo.1 1,0.1 259.6 
Estireno 29.3 35.9 76.7 112.0 s:;s.4 
Butadieno 21.9 18.6 ~4.B 97.7 53.B 
Acrilonitrilo n.d. 25.6 B.6 49.9 n.d. 

CONSUMO APAREKTE 159.1 242.7 359.' 
Estireno 56.7 72.3 100.0 145.0 174.5 
Butadieno 36.4 41. 9 71. 8 115.9 75.0 
Acri lon i tt"i lo 44.9 62.9 90.5 

En el periodo anatizado. unicamente se exportaron s.ooo tons. da 
butadl'.:eno. 

n.d.- no disponibte. 

FUENTE: Elabora.do con da.tos obtenidos ~ PElfEX. ''H•mioria. cI. 
labores ... !975-1987. 

El butadieno presenta un panorama halagador, ya que la 

producc:i6n partir de 1975 ha tendido cada 

deficitaria, reali=Andose crecientes importaciones principalmente 

en 1985 para poder C';Jbrir los rec¡uerimientos del mercado interno. 

Esto en virtud de 9ue a pesar de 9ue la ~nica planta de butadieno 

con 9ue c4enta PEMEX, tiene capacidad instalada de 55,000 

TMPA, sólo se ha estado uti 1 i:!ando apro:timadamente al 33%. 
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Para resolver este problema PEMEX pt"o9ram6 poner' a funcionar dos 

plantas de butadieno en 1q99, una de 100,000 TMPA 

loc:al i::ada en Mor~los, Ver.y la otra L.t..zaro 

CArdenas, Mic:hoac:án, de 60, 000 TMPA; sin embaf".'90, dadas_ las 

presiones presupuestarias del 9cb1ernf:! de los o~.timos af'(os, 

duda mucho que estos pr~oyec:~os empiec~n 'a··func,ion.ar en la fec:ha 

9ue pros ramo. 

Por lo que re5pectü al aci:"-~~on_i_t~~-i':',;~~l_::-.~.aual 9ue ocurre el 

butad1eno y es ti reno, la ~~oduCc:ió?_:: ha sido insuficiente 

irregular. 

Las fluctuaciones de la _pro~~c:c_~~E'----ª· ~"a. b~ja se han debido en gran 

medida a los problemas oper~tivos, ~~r los 9ue PEMEX ha atravesada, 

y sólo cuando se dió la bonanza petrolera de los SO's <que 

imprimió un gran dinamismo a la petroqu!mic:a bá..sic:a, sobre todo 

entre 1980 y 1981 >, -fue c1-1ando se alc:an::arcm 

54 1 000 TMPA de ac:rilonitrilo y 1(13.000 tons. 

pt•oduc1r más de 

de los tres 

mon6meros en su conjunto en 19BO. E~te volumen de producción de 

los tres mon6meros no pudo superarse sino hasta 1987 1 cuando 

registraron las 200~ 100 tcns. 

En relación a las dificultades de PEMEX para abagtecer la 

industria de los elast6meros de materias primas b~sicas, debe 

mencionarse 9ue esta situación ha creado un c:reciente descontento 

entre las empresas c:rue constituyen dicha industria, ra:6n por la 

que no vacilan al e::i91r y pres1onar para que el Estado permita 

que la produc:ci6n de varios petrcc:ruimic:os bAsicos pase a manos der 

la iniciativa privada. 

Pct• otra parte, para deter~1nar el grado de competitividad de la 

industria de los elast6meros en M&:<ic:c -frente a la de otros paises 

en función de los costos de sus principales materias primag, 

investigar"'on los precios nacionales e internacionales del estireno 

butadieno y acrilonitrilo en 1987 <ver c:uadro III-4>, detec:tAndo9e 
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9ue en ese af'So,- por lo menes el estireno y butadieno eran 

costosos en el pais frente los ofertados el mercado 

internacional. Lo anterior en virtud de que PEMEX como empresa del 

Estado, se ha caracteri::ado por subsidiar directamente los 

productores privados del sector pet_ro9uimico secundario, al 

ofrecerles materias primas e insumos 

éstos de fabricación nacional 

bajos precios, ya 

importados, absorviendo las 

pérdidas que estas operaciones implican. 

En lo que respecta al estireno, en 1987 presentaron fuertes 

distorsiones en le~ precios nacionales e internacionales, debido a 

la.esca.se: deriva.da de problemas operativos, de plantas 

productoras, que conllevaron a falta de suministro, d1sminuci6n de 

inventar1os y consecuentemente a 

tanto en los mercados spot 

elevación de les precios 

de contrate. Al mismo efecto 

contribuyó el c:ons1derabla aLLmento de la demanda de est11·eno poi· 

el mercado de derivados como el poliestireno: sin embargo, como 

aprecia nacicn<.>1-::>'!i 

internacionales, lo anterior no modificó el hecho de 9ue el 

pais este petro9uim1co básico resultara apro~:imadamente 147 dls. 

( 187.) mAs barato que en el e::te1•ior. 

Por lo tanto en cuanto a costos la industria nacional de los 

elastómeros, a 1987 contaba con una ventaja frente a la de otros 

paises, aunque también con una fuerte presión por la insuficiente 

oferta interna de petroquimicos básicos, lo cual la ha colocado en 

una posición de gran vulnerabilidad al hacerla depender, quiérase 

de la producción extranjera, ya que imprescindible 

efectuar itiiportac1ones 7 para poder cubrir la demanda nacional, 

perdiéndose por tanto la ventaja en costos de materias primas c::¡ue 

se había seftaladc. 

7 Ss estima que en. t9Ef7. cast. eL 10~ deL estireno C48,000 tonsJ y 
el 78" del but.adieno C52.000 tons..) que se importó para C'Ubrir La. 
dsm.crn.da in.terna. de ta. industria del. ca'Uch.o sin.tét ico provino de 
tos EUA. SECOFI. ··szc-HEXICO". 
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CUADRO III-4 

PRECIOS NACIONALES-E ·INTERNACIONALES DE 
ESTIREÑQ,;- BUTADIENO _Y ACRILONlTRILO. 

MONOMERO 

ESTIRENO 

BUTADIENO 

ACRILONITRILO 

1987-

. ., ,- -: 
PREC I O ·~ ..::~; 

NACIONAL 
_: (1) -

65~ 

421 

n.d. 

·. PRECÍO··~ 
lNTERNAL. 

<2>· 

802 

453 

858 

·- D.IfERENCIA 

(1-2> 

-147 

- 32 

FUENTE: ~Laborada con da.Los proporcionados por SECOFI. Dirección 
Gen.eral da la. Indu.s:trt:a. Qulmt:ca. y Bt:&nes de Consumo. Héxi.co. tgss. 

E. - DESCRIPCZOH DEL PR<XESO DE PRODUCCZON 

Puesto que todos los hules sintéticos son uniones de mo16culas de 

dos o m~s mcnómeros distintos hasta constituir largas cadenas; se 

requiere de un método a través del cual se indu:ca el enla:amiento 

de dichas moléculas, pues aunque esto podria darse por si g,olo, se 

necesitarla de varias 

culminara. 

para que la reacción 

De ahi que para acelerar el proceso se empleen productos quimicos 

<catali:adores>, que provocan la reacción entre las moléculas. 

Cuando éstas se han unido se ut1li:a un agente emulsificante cuya 

función es evitar que vuelvan a separarse. 
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Ahora bien, los principales pasos o etapas del PROCESO DE EMULSION 

para la fabricación de hule sintético SBR por HUMEX e IRSA puede 

observarse en la figura 3. Estos pci.sos son los siguientes. 

l.- Las materias primas, es decir, el estireno y butadieno 

reciben de PEMEX, quien las envía a la planta de HUMEX e IRSA. 

El butadieno se bombea de los tan~ues de almacenaje de PEMEX 

directamente en el de HUMEY., por 

pulgadas de diámetro, mientras 9ue el estireno 

carros tan9ue. 

tt..1beri a de 4 

transporta 

El resto de las materias primas auxiliares también se reciben 

en este medio de transporte. 

2.- Una ve:: que se .cue'1ta con_·.16s ."monómeros y las materias primas 

auxi 1 iares necesar.ia·s cac-bivadCl;..·es., '7a9ua, Jabón, etc.,>, 

proc:ede a introducir.los 

reactores, donde_ serán 

polimeri:aci6n. 

· eii ;· c;-:~ntrda:des 
me:C l~,d~~ .-.. para 

determinadas en 

9ue efectúa 

3.- La polimerización, inducida por·. el catali::ador, tiene 

duración de entre 6 y 9 horas, tiempo durante el cual 

los 

la 

controla la temperatura de la reacci6r1 

refrigeración. 

sistema de 

De la reacción se obtiene un li9uido muy semejante a la leche 

e:¡ue se conoce látex. En este lie:¡u1do encuentran 

flotando pee:¡uenas particulas de hule. 

4.- Cuando se ha logrado e:¡ue una cantidad especifica de monómeros 

se polimer~1cen, la reacción es parada 

sustancia e:¡uim1ca, de~pués de lo cual 

butadieno y estireno 9t..1e no se pol1merizó y 

inhibida con 

"rescata" 

recirculan 

los tan9wes de ~.lmac:enamiC?ntc de cada monómero. 
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El látex relativamente puro pasa a la 2ona de almacenamiento 

listo para entrar a la de terminado. En esta fase el proceso 

Tinali:a para IRSA, no as! para HUMEX, cuando 

sólido. 

desea SBR 

5.- En la zona de terminado, se anade un agente antioxidante al 

látex para rett'asar su deterioro o envejecimiento, as.1 

aceite extendedor, 

oleoe>:tendido. 

lo e¡ue desea 

6.- El látex as! me::c:lado pasa a tan9ue de coa9ulaci6n, 

donde se transforma en migajas o granos de hule. 

hule 

7.- Las migajas de hule separadas del agua, sal y ácidos 

residuales al filtrarlas, lavarlas y secarlas. El secado 

reali::a en grandes túneles al calentarlas vapor. Las 

migajas secas son comprimidas para formar pacas 9ue 

envuelven en pellcula de polietileno. 

8.- Las pacas de hule s6lido almacenadas hasta 

distribuidas a las plantas de los clientes jaulas de 

madera. 

El hule polibutadieno-acrilonitrilo, se fabrica de 

semejante al SBR, con la única diferencia de 9ue en lugar de 

estireno emplee\ acrilonitrilo materia prima, 

produci6ndose este tipo de caucho en cantidades más pe9ue~as 

en comparaci6n al SBR. 
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PROCESO DE PRODUCCION 
DE 58 R 

-Emulsión-

FASES 

1. El butadieno brutb es recibido. almacenado, 
mezclado con butadieno recuperado y se bom
bea a los reactores. 

2. El estireno bruto es re:ibido, almacenado,
mezclado con estireno recuperado y se bom
bea a los reactores. 

3. Se prepara el catalizadvr y se bombea a los 
reactores. 

~------, 4, La solución jabonosa se prepara y se bombea 
a los reactores. 

5, En reactores: Polimerización de butadieno y 
estireno. 

6. Terminación de polimeri:ación. 
7. Recuperación del butadieno no polimerizado. 

F 

3. Reciclado al depósito de almacenamie!!_ 
to. 

9. Recuperación de estireno y 
10. Reciclado al depósito de almacenamie!!_ 

to. 
11. Látex separado y acumulado para su mez 

clado (si se requiere). -
12. Coagulaci5n del l~tex. en forma de gru

mos -tamizado, lavado y filtrado-
13. Secado de los grumos en un secador por 

aire caliente. 
14. Pesado del caucho seco en balas de 25-

35 kgs. y envasado en sacos de polieti 
leno. -



El PROCESO DE SOl .. UCióN segUido·.en la el~boración de hule sintético 

por NEGROMEX, se muestra en la 'figura 4. Las fases de dicho 

proceso son a grandes res9os las c:¡ue ahora pasamos a describir. 

l. - Las materias primas, estireno y butcidieno, también 

recibidas de les plantas de PEMEX. Estando la planta de 

NEGROMEX, los monómeros ,junto con un solvente son in'Ct"'Oducidos 

a unas tot"'res de secado. 

2.- La siguiente etapa es la alimentación del reactor el 

proporción de 75 y 25'l., butadieno y estireno 

re~pective>.mente .Esta redac:ión puede var i a1~ dcpend i en do de 

las caractortstic:as dc:!l hule 9ue se desee obtener. 

3.- Cuando la polimeri:ac:ión de los monómeros se ha reali:ado 

un 60-70'l.. al látex obtenido le a9rega sustancia 

llamada antioxidante cuya función es retardar el deterioro y 

envejecimiento del caucho.-

4. - Posteriormente, la me:cla del 13.te:{ pasa a otra torre en donde 

se recupera el solventE? no utilizado, el cual se recircula 

los tan9ues de alimentación de solvente. El latex fluye de la 

torre de t•ecuper.;ición a un coagulador para for"mar grumos de 

hule, mismos 9ue son filtrados y secados. 

5.- Con los grumos ~orman pacas de 25 kgs. envueltas 

película de polietlleno. Estas almacenan 

distribuidas a las plantas de los clientes 

tonelada. 

hasta 

cajas de 

,La diferencia entre estos métodos radic.:i entonces en la naturale:a 

del proceso quim1co qce est~ siguiendo. lo cual determina 

también diferencias en el tipo de ma9uinar1a y equipo con que 

necesario contcir. 
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E5t iren.o 

Buto.dirno 

S olven-\:e. 

4 

PROCESO DE 
DE 

Sdución 

PRODUCCION 
SBR 

t.- Secado de los mon6me1·os est1reno, bUt3dieno y solvente 
2. - Al ir.er.tac16n de los r~?.c:tores con los man6meros, en 

donde se 1·eal i:a la pol 1me1-i=:i:c:16:1 
3.- Al late:{ obtenido se agreg.:m ant1o:ddantes para retar-

dar su enveJec1miento 
4.- Pecuperación de solver.te no utili:ado 
5.- Coa9ulaci6n, filtración y secado de los grumos de hule 
6.- Ensacado y almacenamiento del caucho para su posterior 

distr1buc16n. 

2 
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F. - CARACTERISTI.CAS DE LA OFERTA-DEMANDA DE HULE SINTETICO 

a) capacidad insLalada. 

Para los tipos de hule que 

instalada esta concentrada 

el restante 37. a IRSA. 

ocupa, el 977. de la capacidad 

HUMEX y NEGRDMEX. correspondiendo 

Si observamos el cuadro I I I-5, tenemos que para 1987 el hule SBR 

constitu~a la mayor parte de la capacidad instalada total para la 

producción de elast6meros, es decir, con el 63.47. que equivale 

110,000 TMPA, siguiéndole en orden de importancia el PBR con el 

25. 4% 1 o sea 44, 000 TMPA. 

Los mayores incrementos en la capacidad de producción total 

exper1mentat""cn en 198(1 con 24.3% y en 1982 con 20.3%. Ahora bien, 

de esa capacidad, el porcentaje de ut1li=ac16n promedio el 

periodo 1977-1983 fue de 75.77., siendo los aftos de crisis 

eccn6m1c:a 1977 y 1981 los de menor utili=ación 

respectivamente. 

67 y 69.5%, 

Lo anterior nos indica que e::iste una scbrecapac:idad instalada de 

aprc:~imadamente el 20~, aspecto que impide se lleven a cabo por el 

momento ampliac:1cnes, o b1en, creación de 

estos tipos de hule. 
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CUADRO III-5 
MEXICO:. CAPACIDAD INSTALADA POR TIPO DE HULE 

- 1977 - 1987 
<i::t'frc\s .en mi les de toneladas) 

TIPO DE HULE 
AÑO ------------------------------------ ---------

.= .SBR,:-· PBR . LATEX NBR TOTAL 
~ .,-": ":; SBR* 

- ==-==-===;,;,===;,;,,=~===·=;.;,===·""===-=·======;,,.""==============""'====o::.= 
1977 
1978 
197.9 -
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987: 

TMAC* ··('l.) 

65.·5··.·- 20 s.5 
_65.5--~-~~ ~::- ,.:.:20·_ .. ;~ 6.5 

·?: ~i;·?·~~- o-;~· --;~ ~ - ,-~:: 
101- 0

·-- - ~.25--, 6'. 6 
101 40 6.9 

·- ,101 ~-"'40 .. _:_ 16.9 
:101· .-~:' .---·~-46"·" 16.9 
-,.-101:c:-.:,--.:·= '---..-'40- ..OO--- 16'.9'_".-.-

- .-.-~~~ .. - -.-_,{:-·: - ~::-:- _-

5.9 . 9-~ 2· 13.3 ó.3 7.2 .. - -- ' 
=====================""'==s::.==============,...==-==============c . . . - -
~Datos·en-base seca ·.·., __ ., .-

FUENTE: ElaÍ:ior-a~o-.--~.cn. ~'ates obten i-:lcs de AN!Q. "Ánuario 
Estadlstico de l~ Industria Química Mei:icana". 
México, 1988 
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b) Producción. 

Como ya se mencionó, los principales productores de hule sint•tico 

en México son HUMEX Y NEGROMEX, cada de los cuales emplea 

diferentes técnicas y métodos para su fabricación. El primero, 

base a la tecnolo91a de Polysar, S.A. de Canadá., sigue el proceso 

que se conoce come "proceso de emulsión"; y el segundo con 

tecnolog!a de la Phillips Petroleum Co. 8 
de los Estados Unidos, 

produce siguiendo el "proceso de solución". 

El usar una u otra técnica no beneficia o crea mayores ventajas 

una empresa sobre la otra, sino que ünicamente les da la 

posibilidad de producir algunos tipos de hules pero también les 

impide fabricar otros. 

A ello se debe 9ue de los nueve tipos de estireno-butadienos 91.1e 

HUMEX manufactura, sólo cinco también producidos por 

NEGRDMEX, cumpliendo todos y_ c:_ada uno de estos productos los 

re9uerim1entos de las técnicas internacionales de la 

American Society fOt' Testing and Materia.Is <ASTM). 

Con la tecnolo9!a y procesos de fabricación mencionados, la 

producción de la industria de los elastómeros tuvo 

comportamiento dinámico durante el perJ.odo 1977-1987 1 por lo cual 

la .tasa media anual de crecimiento fue de 8.9%, destacando por 

superar este ritmo dC! crecimiento el Pol 1butadieno {9. 7Y.> y por 

19ualarlo, el Estireno-polibutadieno <B.9~'.>. 

8 
En 1983 l.a PhiLZ.ips Pelroleum Co.. tecn.óloao tradicional de 

NEGRDHEX, saLió del. mercado de los cauchos sintéticos dabido a 
problemas financieros. por lo que esta empresa. aprovechó tal 
coyuntura y a través do una. pl.anta pLZ.oto adquLridc:t en 1987 
trataran de desarrol.Z.arse tecnotógicamente. sobre todo para ta 
fabricación de nuevos hules especLa.l.Lzados. a.si para. 
mejorar tos procesos que actual.mente empl.ea.n en l.a. producción. 
Lo cua.t se espera redunde independencia tecnot615ica. ahorro 
de divisas por reeal.1as y reducción tos costos da 
produce L ón. 
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CUADRO, II I-6 

PROOUCC I ON 1
• oE: HLIL~~ s iN~'ETI ca 

1977--...: 1987 
· CCif,raS- en .toneladas> 

.:'.:_ - -~ -~ 

_ TI~OS OE~t-iULE 
ARO 

SBR PBR SBR CLATEX>. NBR TOTAL 

1977 46 545 15 ººº--- 3.951 071 66 567 
1978 57 459 17 650 4 137 036 80 282 
1979 -60 472 19 275 3 375 306 84 428 
1980 64 927 20 342 6 072 1 549 91 990 
1981 75 020 21 014 6 262 1 969 104 265 
1982 70 828 26 214 6 451 1 659 105 152 
1983 89 494 29 856 6 878 2 629 128 857 
1984 98 167 39 086 6 205 2 196 145 654 
1985 101 847 41 040 6 533 2 769 152 189 
1986 86 899 38 843 6 536 4 505 136 783 
1987 109 450 38 006 7 113 2 050 156 619 

1q77-1997 
PROMEDIO 78 283 27 848 5 774 2 067 113 972 
TMAC* (%) 8.9 9.7 6.1 6.7 8.9 

• Tasa Hedic Anual. de Crecimiento. 

FUENTE: Elaborado en base a cifras obtenidas de ANIQ. "'An:uario 
est.ad.1.st. ico d.s l.a lnd:ust.rio. Qui mica Hllxi.co ... 
H4txi.co. t QBB. 

El constante crecimiento en la producción a pesar de los altibajos 

en los precios de las materias primas y la crisis de la economia 

en general en 1981-82 y 1985-87, se debe a la mayor participación 

de esta industria en los mercado5 internacionales. 

El hule s1ntético 9ue ocupó el primer lugar por participación 

dentro de la producción promedio total del periodo 1977-87, es ·el 

SBR con el 68. 7F.., mientras 9ue el P8R y NBR constituyeron el 24. 4 

y 1 .. 8% en promedio, respectivamente. Ello indica por~ un lado, que 

el hule estireno-butad1eno es el más demandado por usos y 
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aplicaciones, y por el otro, GUe lo"s se9t..t1"1dos tienden adquir""ir 

mayor impor-tancta relativa., debido a 9ue la diversificación de tas 

necesidades del mercado doméstico. De a.hi les aumentos los 

volúmenes producido-a ~ue s~ observan en el cuadro I I 1-b .. 

Ne obstante, importante aclat•ar que las caldas su·ft·idas 

principalmente por' el hule NBR en 1~84 y 1997 d~ben 

recesión por la 9ue atravesó la industria autcmctri:, principal 

demandante de hules SBR~ ~BR y N9R. 
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e> Demanda. 

En nuestro pais el consume importante de elast6meros empl.e::a junto 

con la manu-factura de llantas en 1924, articulo c:iue, como se puede 

apreciar en el cuadro III-7, en la actualidad constituye el 52 y 

82'l. del volumen de la producción de SBR y PBR destinada al mercado 

interno, respectivamente. El restante 48% del SBR es demandado por 

las industrias que .• manufacturan bandas industriales y 

automotrices, rodillos, tapones, mangueras y empa9ues; mient1·as 

9ue el 187. correspondiente al mercado llantera del PBR es 

insumido en la manufactura de suelas de ::apatos, empa9ues, Juntas, 

bandas transportadoras y Juguetes. 

CUADRO III-7 

MERCADO NACIONAL PARA LA INDUSTRIA DEL HULE SINT!:TICO. 

TIPO DE 
H U L E 

POLIBUTADIENO-ESTIRENO CSBR> 

POLIBUTADIENO CPBR> 

PDLIBUTADIENO-ESTIRENO <LATEX> 

POLIBUTADIENO-ACRILOMITRILO <NBR> 

LLANTERO 
l( 

52.::S. 

82..3 

9.2 

4.1 

FUENTE: Elaborad.o en base a da.tos obtenidos 
Estadistica de ta Industria Qu!mi.ca 
iCIBB. 

MERCADO 

NO LLANTERO 
l( 

47.7 

17.1 

90.8 

95.9 

d8 ANIO. º'Anua.río 
Hexi.cana". Héxico. 
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Por lo 9ue respecta al Polibutadieno-estireno <láte::> y 

Polibutadieno-acrilonitrilo, ocurre lo contrario que los dos 

primeros tipos de hule sei'lalados, en virtud de 9ue el mercado más 

importante para a9uOllos elastomeros es el NO LLANTERO. 

As1, del volumen de producción del la.te:< para el mercado interno, 

el 91% sirve como materia prima para la fabricación de papel, 

pinturas, teiitiles y goma de mascar, siendo demandado el 96% del 

hule NBR pot• la industria productora de partes automotrices que 

tienen contacto ace1 tes 9asol inas, sel los, 

impermeab i l i=:antes de aceite y Juntas, man9ueras para 9asol ina, 

recubrimiento para cables y tanques fleiiibles, además de rod:illos 

de maquinas impresoras. 

Siendo esta la estructura del mercado del hule sintético, la 

demanda promedio de los elastómeros obJeto de estudio entre 

1877-1987 fue de 84,183 tons. anuales, observándose el mfls alto 

volumc-n consumido en 1985 con 1LB,181 tons <ver cuadro I I I-8). 

La tasa med1a anual de crecimiento <Tl1AC> consumo nacional de 

estos productos en el mismo periodo fue de 3.3Y. cifra que 9ued6 

muy por deba.lo de la TMAC re9istrada entre 1977-81 de 1:: .. 6%, lo 

cual indica que la etapa recesiva para les consumidores de hule 

sintético inició aproHimadamente 198~, cuando la demanda 

desciende en 13.7%, entrando a u.na ligera recuperación hasta 1987. 

El elast.ómero con la mayor partic:ipac:i6n en el 

fue el SBR con 62.1?., siguiendo el PBR con 27.91.. 
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CUADRO 111-8 

CONSUMO APARENTE DE HULE SINT!!:TICO __ _ 

1977 

1978 

1~'?:? 
1980 

1981: 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1977-1987 

PROMEDIO 

TMAC• (%) 

60 096.·:-; 

65·934: 

59 617 

78 613 

52 126 

58 623 

52 277 

2.5 

1977 - 1987 
(Cifras en toneladas) 

T I P O 

~4 392 

22:740 

~27 354 ·-· 

30 596 

22 ,609 

25 ;195 

23 503 

5.1 

D E 

. SBR_<LATEX> _. 

4 383 

4 9f 1 

5 459 

8 423 

9 781 

9 634 

6 689 

6 675 

6 937 

6 478 

6 964 

6 939 

4.7 

* Tasa. Hedia Anuat de Crecimiento. 

KU LE_-. 

.NBR 

917 

776 

l 266 

1 559 

l 988 

l 437 

l 880 

878 

2 t)35 

2 798 

654 

l 464 

TOTAL 

66 386 

85 107 

94 870 

10:: 429 

110 720 

95 559 

97 143 

94 524 

118 181 

84 011 

91 436 

84 183 

3.3 

FUENTE: Elabora.do en base a datos toma.dos de ANIQ. Ob. et: t.. 
Héxi.co. 1988. 
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G.- MANO DE OBRA 

Tal y como ocurre dentro de la industria petro9ui.mica general, 

la rama productora de hule sint•tico se caracteriza por alto 

grado de automati:ación del proceso productivo, por lo cual 

requieren de inversiones cuantiosas de capital fijo (maquinar~a y 

ec:¡uipo> y mucho menores en mano de obra. A ello 

obstante la importancia de esta industria por 

debe que no 

participación 

dentro de las cadenas productivas, haya 9enerado solamente 8 1 235 

empleos en 1985 y 9,199 en 1987,correspondiendo de esta ~ltima 

cifra el 37 y 63% 

respectivamente. 

Cabe destacar que las 

persona~ administrativo y 

empresas que cuentan 

operativo, 

mayor 

porcentaje de personal operativo frente al administrativo 

Industri•s Resistol con 29 y 71Y. y HUMEX con el 43 y 57%, pues 

el caso de NEGROMEX la anterior relación es del 52 y 48Y. , tal y 

como se muestra en el cuadro III-9. 

CUADRO III-9 

PERSONAL OCUPADO POR LA INDUSTRIA DEL HULE SINTETICO EN MEXICO 
1985 - 1987 

1987 
EMPRESA 1985 

Admtvo. operativo TOTAL 

HUMEX, S.A. 1,228 '549 727 1,276 

NEGROMEX, S.A de C.V 1,957 1,351 1,248 2,599 

IND.RESISTDL,S.A. 5,050 1,544 3,780 5 1 324 

TOTAL 8,235 3,444 5,755 9,199 

FUEf'{I'E: El.abara.do en base a datos obt&nidos dtíl' EXPANSIOH.'"La.s 500 
empresas má.s importantes en Héxico'º. !98f5-!988. 
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De las dos empresas mayor par~icipación dentr"o de la 

producción nacional de elastómeros, NEGROMEX fue la que durante 

1987 proporcionó la mas alta cantidad de empleos, 2,599 frente 

1, 276 de HUME X. 

H. - .INVERSION 

Hasta 1983, la inversión en esta sub rama era de 1, 181. 9 millones 

de pesos de 1980, pasando a 7,725.::: m1llones de pesos en 1985 Ca 

precios de 1980), lo cualen términos reales 

incremento del 554~-

significó 

Después de 1985 prácticamente han 

inversiones, excepto en NEGROMEY., empresa 9ue 

e-fec:tuado 

1987contrató 

credito en el Fondo de Equipamiento Industr1al <FONEll, 

que no canalizó a la ampliación de su capacidad instali:ida, sino al 

desarrollo de nuevos tipos de hule espec:iali=ados, a través de los 

cuales obtendrá mayores utilidades. 

Del capital invertido en esta subrama hasta 1987, apro:ümadamente 

el 60'l. es de ori9en nacional y el 40% restante extranjero. 

capital nacional el 36% e$ privado y 24 r. estatal 9 mientras 

del e::tranjero, el ~:::% proviene de EUA y el 17i'. de Canad.a.. 

Del 

9ue 

9
A fines ds 1987. HUHEX se encontraba en proceso de 

desincorporación. venta que al llevarse a cabo sisni/icó la 
completa privatización de esta industria, desapareciendo l.a 
participacíon del Z4~ del capital. que el Estado ten.la invertido 
esta empresa. 
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I. - BALANZA COMERCIAL 

!Jnportaciones ~ Exportaciones. 

L.1neas arriba se habi.o. dicho que la industria productora de hule 

sintétu:o es relat1vamente joven pues nace· en México a fines de la 

década de los 60's, de ahi que por lo hasta 1967-70, la 

demanda nacional de este material se cubria con producto 1001'. de 

1mportaci6n. Poster1ormente. y a medida que la capacidad in5talada 

se exp~nd1ó <ver cuadro No. III- 5 > ~ se ha~ logrado sustituir 

imP1".Jt"1:ac1ones de los 4 tipos de hule anali::?ados,. de tal manera que 

la TMAC del volutnen importado durante 1977-87 es del 15. 6Y. frente 

a un 42.87. de las exportaciones. 

Lo anterior determinó que la balan::a comercial para estos 

productos en el mismos lapso de tiempo resultara superavitaria 

sobre todo para el caso del SBR, y deficitaria sólo para el l.A.te)( 

SBR. 

Por lo que se re-fiere al hule Polibutadieno, producto negociAdO en 

el GA.TT, es claro que efectuadas las concesiones por 

M•xico en 1986, el aumento del volumen 1mportado de 2,196 tonm. en 

este ª"º a 4,989 tons. en 1987 <ver cuadro No. III- 10 

reducción de su producción y exportac.ién en -:::.:::. y -3.4% los 

mismos anos, no se debió a la ne9ociaci6n efectuada el 

del GATT, ampliamente explicada en el Capitulo II, sino otros 

factores tales como son: la inestdb1 l idad económica general izada 

de 1987. la 1mplementaci6n de la poi1tica de apertura comercial 

que implicó l~ elim1nación del requisito de permiso previo en 1985 

·..¡ la roducciér dE una tasa arancelaria promedio de 33 % en 1986 

15% en diciembre de 1987, asi como la recesión su-frida por la 

indust1~ia .o.utomotri;: y de autopartes en 1986. 
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CUAilf!O tl!-10 

IE<lCO: 8ALA>aA C~rnl- DE Hll.E SUHETICO 
19n - 1991 

{Cifras en tcnE:ladasl 

rart'IE~IO T!IAC' 
1m 1978 1979 1980 "'" 1982 1983 198' 1985 1986 1987 1977-87 

E.'?OOTACIOtES 
TOTAL 2075 1831 7B8 124 6<6 t47'j7 mso 53466 37517 56932 73247 24921 42.S 

SBR 1798 1332 579 59 255 10693 237El6 39886 24458 35870 52731 17331 40.3 
PBR 50 98 3076 7'66 12683 11987 18430 17800 653'5 79.9 
SBR ILATEXI 59 120 "' 13 37< "º <39 560 "' '" 1064 391 33.5 
Nlll 178 281 121 50 17 '" 760 1337 no 1886 1652 "' 24.9 

U'IFCfHAClotES 
TOTAL · IB94 66'6 11230 10663 7101 5164 1136 23J6 3509 4060 8ct64 5620 15.6 ::: SIJR 10ct8 4130 5117 •327 <05 161 126 336 122.C 1097 1904 1803 ... 

PBR 371 1621 3860 3910 2767 1254 750 9'51 1443 2196 "" 2192 29.7 
SBR ILATEXJ 491 894 2172 236-1 3893 3723 ~49 1030 806 588 915 1557 6.4 
NBR 2• 21 81 62 J6 16 11 19 36 179 256 68 26.7 

SAl...liO 
TOTAL 181 -48J'j -10442 -105)9 -6455 9593 31714 51130 34008 52772 65183 19llJI BIJ.2 

SBR 780 -2798 .. ,,. -4268 -150 10712 23ó60 JBSSO 23234 34773 50827 15527 51.8 
PBR -321 -1523 -3860 -3910 -2767 1822 7116 11732 10444 16234 12811 4343 H.6 
Slifi 11.flTEXI -<132 -m -208.C -23Sl -'.!Sl? -'.!J?:l 1" -470 -404 Sil '" -1166 -10.1 
NBR 15' 260 " -10 -1' 222 7'9 1318 m 1707 l'.l9o 596 24.7 

• Tasa !1edia Arlu;.J de Creci•ientD. 
Fl.EtlTE: Elaborado en base ill infor11aci6n obtenid:i de AUIO. •Ao<1ario Estadislico de la irón.t.riil ~i•ica De.dcana. • Edición 1988. 
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•IJlllPOr~aciones por pais de procedencia. 

De 1977 1987 las importaciones de hule sintético han 

comportado de manera irregular y fundü.mentalmente han provenido de 

8 paises: EUA, Canadá., Ar9entina, Brasil, RFA., Espana, Sui:a y 

Francia. De ellos, a los tres primeros se les compraron los m•s 

altos volómenes en dicho periodo, en ese orden de importacia. 

Del cuadro III-11, se tiene que la variación los volóm•n•s 

totales importados, refleja también el. porcentaje de 

participación del pais del cual procede el caucho sint•tico, as! 

por ejemplo, mientras 9ue en 1977 EUA vendió a M*:-tico el b4Y.. del 

total importado, Canadá. el 3'l. y Argentina el 23'%., y el resto el 

10Y.. En 1987 esta relación fue del 71 1 25, o 
respect i vantente~ 

Independientemente de lo anterior, EUA se ha caracteri:ado por 

participar del 56-77% del total del h1..lle sint•tico impol""tado por 

M6xico, lo cual indica 9ue tambi•n para el ca5o de esta producto, 

EUA es un proveedor importante. 

-.Expor~aciones por pa1s d9 d.sLino. 

Si observamos el cuadro III-12 y lo comparamos el cuadro 

III-11, de inmediato se detecta 9ue, a diferencia de lo ciue 

en otras ramas industriales, la productora de elastómeros guarda 

una balan:a comercial ampliamente favorable con los EUA sobre todo 

1983 y 1985. 

En 1987 nuestras exportaciones se han diversificado en cuanto a su 

destino y han crecido considerablemente hac:ia paise9 come Colombia 

y Vene:uela Latinoamérica. En Europa nuestros principales 

compradores de hule SBR y PBR fueron Suiza e Italia. 
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Esto pone de manifiesto 9ue la industria de los elastómeros de 

M6xico ti'ene capacidad de penetración en los mer-cados e>1:te1-nos, ya 

que su presencia ha ido de menos <en 1977> a mAs <en 1987>. 

J.- co..,.titividad en precios. 

Lo indicado en el inciso 9 confirmado las cifras 

presentadas en el cuadro III-13 en el 9ue se comparan los precios 

a los que M6xico ha importado y exportado los elast6meros SBR, PBR 

y NBR en los Oltimos anos. De dicho cuadro se desprende 9ue desde 

1980 hasta 1987 1 el precio de exportación del PBR ha sido inferior 

de un 30 a 60% respecto al de importación, lo cual 

representa una impot'"tante ventaja para esta industria M6>eico 

frente a los paises de los cuales se ha estado importando hule 

PBR. 

A diferencia de e~te último, entre 1980-85 excepto 1983, el caucho 

SBR registró un precio de exportación ligeramente superior al de 

importación, situación 9ue invierte partir de 1986 

consecuencia de varios factores, entre ellos: la ampliación de la 

capacidad instalada para la producción de este elastómero al pasar 

de 101,000 tons.lafto 9ue tenia 

110,000 tons./ano en 1987 -ya 9ue 

1985 a 105,000 1986 y 

ello lograron abatir 

costos de producción-, la caida de la demanda de la industria 

automotriz en 1986, y la apertura comercial iniciada desde 1985 

cuando los aranceles de importación empie:::an a disminuir del 407.. 

ese afto al 15% en diciembre de 1987. 

En lo 9ue se refiere al hule NBR, aunque en 1987 se produjeron m•s 

de 2,000 .tons., este volumen 

excedentes exportables. 
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CUADRO Ill-13 

MEXICO: PRECIOS DE.EXPORTACION E "IMPORrAcxoN 
. DE.HULE SINTETICO 

1980 - 1987 
<Cifras en dls./kg.) 

p R E e 1 o s DE 

-.. E X p o R T A e 1 O N~ 1 M p o R T A C 1 o N 
ARO S'B R P a R s B R p a R N··a_R 

1980 0.84 0.68 0.81 1.10 1.47 

1981 0.88 0.85 1.20 1.31 
1982 0.84 o.ea o.so 1.40 1.51 
1983 0.78 0.83 1.06 1 .. 23 1.23 
1984 o.ea 0.84 o.es 1.3e 1·.::so 
1985 0.90 0.89 o.ea 1.44 1· .. 26 
1986 0.70 . 0.73 o.as 1.30 1. '31-
1987 0.65 0 .. 79 0.90 1. 10 1.29 

PROMEDIO 
1980-87 0.81 0.81 o.es 1.28 1.34 . Héxi.c:o exporta. 1"n.t:l.e NBR. 

FUElffE: Sec:retaria de Comercio·~ Fomento Industrt.az.. ''Estad.J.st t.cas -Com.erc:t.o Exterior••. Háxic:o, 1988. 

En general, de la comparación precios de exportación vs. 

de importación, p1..1ede afirmar 9ue la indu~tria 

precios 

de los 

elast6meros en Mé:1ic:o es competitiva en el exterior, de ah1 9ue le 

haya sido posible aumentar sus exportaciones en 1987; sin embargo, 

debe aclararse 9ue este grado de competitividad si bien es cierto 

se ha basado en los aumentos de capacidad instalada 9ue implican 

mayores economias de escala, también ha sustentado en gran 

medida en el ''subsidio'' que través del p1~ec:io de venta al 

mercado local se otorga al precio de e::portaci.On. 
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3. LA INDUSTRIA DEL HULE SINTETICO EN EL MUNDO 

Al princ:ipio de este c:api tulo se sef'!al6 que la primera patente 

de hule sintético se registró en 1909 por Hofman en Alemania, 

embargo, fue hasta la década de los 60·s cuando la industria de 

los elastómercs tuvo un acelerado oesarrol lo nivel mundial. 

Dicho desarrollo ha permitido que la fecha se produ:can 

comercialmente alrededor de 14 ti.pos b.ásiccs y 500 9rados 

diferentes de c:authos sintéticos. Veamos entonces cual ha sido el 

comportamiento de la industria de los tres tipos b.:..sicos de hule 

9ue.nos intere_san: el SBR, PBR y N8R. 

A.- PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES Y CONSUMIDORES 

Conforme datos obtenidos del anuario de estadl.st icas 

indu~triales de la ONU. durante el periodo 1976 1985, la 

produc:c:i6n de hule sintético tr..tvo un comportamiento homogéneo 

los diferentes paises 9ue lo fabrican, tai y como se aprecia en 

el cuadro III-14. 

Asi tenemos 9ue mientr3s 9ue las naciones altamente 

industriali=adas como Canadá, E.U.A .• y la URSS, esta industria 

disminuyó volúmenes producción lS, 19 y 127. 

respectiVamente en el C¡uingUenio 1981-85 en rel;:;,c:1ón a 1976-80, en 

los paises en desarrollo del blo9ue capitalista como México, 

Argentina y Brasil, registraron las mas altas tasas de 

crec.imiento con el 55, ::;.¡ J 16~1. respec:t1veo.mente. en el mismo lapso 

de tiempo, fenómeno que se e::pl i.c:a pr:::ir las venta.1as compat"ativas 

de estos pal ses por c:t:!nt;;.1· petróleo cr·udo y gas natural 

barato, ademas de que dadas las necesidades de mercados 
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H•te1·ncs y pro9ran'a~ de exportación, han presenta_~o buenas 

-::one11ciones para la e~:p¿.,,n$16n de sus··capaéidades·-instaladas. 

cUADRa· 111..:t.q'~~-,':,·-:::---, 

PRaouccrON MÜNrirA¿;' DE:'.HUL.~ ~ilN~ElfiC~ 

-"-~{{~-;~~:.·:~~~X±~~~1~);-~:~~L;~ -:·~~~ .. '. ::: 
- e;.- \d:· ~-<=-; ~-~:.-::;:~~: ·_.:;:;;áú;· ;:_·.-;.";- .. 

P.E.(1lúM 
f'HlS 

19ib·-:-ao·· ,'_._-o:<::::,,1q8i';::.-a5"¡-~;f::~--.~i:';:~t"976.:.:~s:.=· - ··_ 1_~7~-a~. _ 
"··-:.¡~:-Y:_: ,:,.·~~'iJ ;-;.:,.,,'"'::: ·.;~\::7:J/~f.:<<-~.':O:o';•-

ASIA 
China_. 

·G~~~~-s* .-
;¡484 ·---

5~ 143 ;;·:-, .-·· 
"-'!'.~.5~5:·-. ,-. 

,, .. -
EUROPA occi DENTAL;. :~.' ·:,-· ~:~,;-.-,--

Francia. ·2, 463., · 
R.F.A.. 2 1 090 
Reino Unidci 1-,.433 
Suec1a· 52 

EUROPH OR¡_EMTAL 
R.0.A. 
Rumanía 

OTROS 

756 
678 -

5 .. 452 

785 
. 5,262 
10,.130· 

- 2,54~ 
2,·158 
1,261 

102 

762 
746 

5,296 

1,269 
10, 405 
19,645 

5,005 
4,248 
2,694 
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1\516 
1, 424 

iv,738 

ioo;o 

2. 7 . 
.. 26~ 8 

1.2 
o.4 
2.6 

1.'5 
12.1 
22.B 

-·5.8 
4.9 
3.·1 
0.2 

1.8 
1. 7 

12.5 

#Paises no mlembros del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y ConuPrcio CGATT~. 

FVENTE: Elaborado con ci:.fra.s obtentda.s de la ONU. ""Industrial 
Stattsti.cs Yea.rbook. 1985'". Nueva York. U.S.A.. 1986 p. 
427. 



PRODUCC!ON MUNDIALDE f-IULESINTETICO 
17~~~~~~~~~-·~·~··-··-~··-··~·~_ .. •._··~····~~~~~~~~ 
16--!-~~~~~~~~--,._.,.....:...:._:__;~···~·.·~·:-:'-'-~·-·:_··~··-·~·-~····--17371-~~--l 
~+-~-f775t-~~~~-~··--:.~º··~·-·~"~·~.~~·~-,--·~--'....·~~~F,%%~~~--1 
14 10 ·: •i .· ..... ,. ' . .f:· ~ 

/; ~ .. ··. !'.%% 
;; (;/. 0 . •./. ·.· ~ 

';/; ~ ·•.: .... · ~ ~ 

I~ /;/. ~ .•. • /./ ~ 
7 ~ 7 ~ 

9 '/:/. ~ /;;- ~ 
~4;;;:".;r".~.-+0~~~~~~~~~~~~~~~-+'/.r..:71-4~w;r~~--J 
6 V; ~ // ~ 

V ~~ /; ~~ -
: 1/:/. ~ ~ v,; ~~ R<;; 

:J /; ~~ V; ~~ ~ 
2 7). r0~ v,.; 10~ ~ 

'/.:~~~"""' r/..·."'-10~~ 
0~0~~0 ~0~~k)W 

1976-80 

ISSl ALAT fZ::Zj ASIA 

r:i29 A. IJT E. 

AÑOS 
¡;s:§j WR.OCC 

§m CTR.05 

19lll-ll5 

IZZI E:UR.ORIE:N 



A pesar del dinámico comportamiento de la producción de los paises 

la producción mund1al de desarrollo, si consideramos 

elast6meros de la déc:ada 1976-85 -la cual alcan=ó las 86,059 

miles de tons.-, se observa que 6stos únicamente tienen muy 

pequef'la pa1 .. t1c:ipaci6n , c:ort"'espondiendo los más altos porc:entajes 

a EUA c:on el 26.81. y a la URSS el 22.81., siguiéndoles en orden de 

importanc: ia Japón ( 12. 17.), Francia (5. B'l.> y la RFA ( 4. 9%). 

Es importante sertalar que tanto los p1·inc1pales productores de 

hule sintético como el resto de los que aparecen en .el cuadro, por 

lo menos hast~ noviembre de lq87, miembros del GATT, 

excepción de China, la URSS y la ROA. Esto deJa en claro que 

paises y bajo que re9las· México puede el met"cado 

mundial de los. elastómeros Caspecto que se tr~tartt en el s1guiente 

capl tul o>. 

Por el lado de l_a demanda. los mas altos consumos de 1976 1985 

se registraron EUA. Cana.da y Bélgica 9.3, a.3 y e 

kgs/habitante, aunque de hecho en todos ellos el consumo de hule 

sintético entre 1981-85 fue menor frente al de 1976-80, tal y 

se muestra en el cuadro 111-15. 

Amél""ic:a Latina, Argentina y Brasil también vieron li9eramente 

disminuidos su consumo por habitante, manteniéndose constante el 

de México en 1 .. 5 kgs./hab., el cual resulta ser 

pequeMos a nivel mundial, ya que infer1ot· 

ccmparac16n al de EUA y Canadá, respectivamente. 
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CUADRO Ill-15 

CONSUMO PE:RCM'ITA OE. HULE SINT!:T.~CO 

.<ci .fras ."en .. kss .• ) . 

Canadt..- ·a.e 
U.S.A. 10.4· 

AM~RICA 1-ATINA 

Argentina 1.9 
Brasil 1.e 
Mé:<ico 1.S 

ASIA Y OCEAN?A 

Japón ó.6 
Rep. de China 4.2 
Australia 3.0 

EUROPA OCCIDENTAL 

Austria s.a 6.3 
S&lgica a.s 7.6 
R.F.A. 7.1 b.S 
Suecia S.3 6.1 
Francia 5#5 S.3 

EUROPA ORIENTAL 6.3 6.2 

l;,.2 
e.o 
b.a 
s.e 
S.4 

6.3 

FUéNTC:: E Laboro.do base a. dalos tomados del. ln.tern.a.t ion.a. l. 
In.st i t-uLo of Synthat ic: Rubber Pradur:ors, Inc. ••wo.rldwlde 
Rubbe-:r St.at.istics ... Houst.on. Texas. USA. J987. 
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B. - ESfAHDARES MUNDIALES' DE PRODUCCION 

a> Capacidad inst.a1ada. 

La capacidad instalada mundial est~ distribuida de manera similar 

a la de México para cada tipo de hule sintético. As1, el 64% 

<5, 048 mi les de ton s.>, corresponde al hl..lle S8R s61 ido. El hule 

P8R cuenta con el 227. <1,763 miles de tons.) de la capacidad 

instalada total, que en 1986 er·a de 7,946 miles de tons., ello 

virtud de que sabemos que el SBR y PBR los elastómeros de 

mayor demanda por sus usos y aplicaciones tanto en México como 

el resto del mundo. 

Del cuadro de la capacidad instalada mundial por paises <cuadre 

111-16)' tiene que la mayor parte de ésta la concentran 

EUA, Japón y Francia, paises que hemos sef'lalado ya como los mA.g 

gt"'andes productores de caucho sintético, mientras que México 

cuenta con una capacidad inst~lada en elastómeros que representa 

el 21. del total mundial, el 2.6% en PBR y el 1.17. en SBR sólido. 

b) Tecnologia de.l proceso produ::t.ivo. 

De acuerdo al Instituto Internacional de Productores de Hule 

Sintético <IISRP>, la fabricación de hule sint6tico cualquier 

parte del mundo se reali:::a empleando los mismos m4otodos y procesos 

de producción, ya sea el de emulsión y/o el de solución <ya 

explicados en p~ginas precedentes>, variando ónic:amente el grado 

de automati::aci6n y modern1::aci6n de la mac¡u1nar-ia y eciuipo li9ado 

a la producción. 
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Argentina 
Brasi 1 
México 

ASIA Y OCEANIA 

Japón 
Corea 
Rep. de 
Otros 

EUROPA OCCIDENTAL 

Francia 
R.F.A. 
Italia 
Holanda 
Reino Unido 

197 
210 
260. 

-- 150--
165 

44 
62 
35 
23 
55 

190 
70 
50 

60 

41 
45 
44 
50 
16 

13.b 
2.2 
2~2 

2,549 32.1 

472 5.9 
387 4.9 
389 5.0 
223 2.0 
296 3.7 

FVENTE: Elabora.do en base a. ct.fras obtenidas det lnternatLonal. 
Jnsti.tute of Synthstic Rubber Producers. In.e • ...,.,ortdwict. 
Rubber Sta.tistics••. Houston.. TBxas. USA. 1987. 
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Ahot"a bien-, ·_c-uando se trata de hules especializados, no es posible 

fabricarlO~ _con planta-$ y equipo como el usado para la producción 

de hules SBR, PBR o NBR, por lo cual requiere de reali:ar 

'nuevaS inversiones. 

Por otra parte, debe mencionarse que la mayoria de los productores 

de_elast6meros cuentan con laboratorios de servicios técnicos para 

proporcional" asesoria técnica al industrial que transforma el hule 

sintético, independientemente de ~ue en paises como EUA y Canad~, 

en los departamentos de investigación y desarrollo, c:onstantemente 

se est.t..n efectuando investigaciones y e:~perimentos 

piloto para mejorar los tipos de hule existentes, bien 1 

otros con caracteristicas ventajosas que permitan darles 

aplic:ac1ones. 

e) MaLerias primas. 

plantas 

Durante 1976-86, el estireno y acrilonitrilo, por lo menos en EUA, 

tuvo una tasa de crecimiento promedio anual positiva del 2.2 y 

4.3% respectivamente, no asi el butadieno 9ue re9istr6 una tasa de 

de crecimiento promed~o anual del -3'l. 10 Esto hace suponer que en 

general, el mas grande productor y consumidor de hule sintético no 

enfrentó serios problemas de abastecimiento de materias primas. 

pesar de que, con e~:c:epci6n de los paises productores de petróleo, 

tienen necesi.dad de importar la mayor parte de este enet'gético 

para producir' sus materias primas. 

1
°Chem.i.ca.L o.n.d Engi.neeri.ne News. ""Top 50 Chem.i.ca.Ls Prodw:: t ion 

Steadi.ed in t9B6"". N.Y •• USA, a.bri.l. 13. !9UT. p. et, 
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d) Mano da obra. 

Siendo ésta una industria intensiva en c:apital, el predominio de 

los proc:esos automati:=:ados de fabric:a.c:ión y de c:ontrol de 

c:a.lidad, la mano de obra direc:ta interviene prAc:tic:amente sólo 

la supervisión del func:ionamiento de la ma9uinaria y equipo; sin 

embargo, se tt"ata de personal altamente ·c:alific:ado 9ue además esta 

siendo c:cnstantemente capac:itado para un buen desempef'lo en las 

diversas a.reas de trabajo, siendo las mAs importantes a9uél las 

las 9ue se efec:túa investi.gación y desarrollo de nuevos tipos de 

hule y les laborator1os de asesoría técnica. 

4. CONCLUSIONES DEL CAPITULO 

Dentro de la industria moderna, el hule sintétic:o se ha convertido 

material indispensable por y aplicaciones, 

fundamentalmente en las produc:tcras de llantas, partes 

automotrices, :=:a.patos, y otros bienes de consumo. 

En Méxic:o surge c:omo resultado del proc:eso de industrializac:i6n 

9ue a fines de los so·s, exi9ia la sustitución de importaciones de 

este material para abastec:er fundamentalmente 

llantera. 

la industria 

En la ac:tualidad, prAc:t1camente el 100% de la produc:c:ión nac:ional 

de hule sintético la constituyen 105 hules SBR, látex SBR, PBR y 

NBR, los cuales son fabricados por HUMEX, NEGROMEX e IRSA. Estas 

empresas encuentran loc:ali::adas económicas 

prioritar1as para el desarrollo industrial, eac:epto la planta de 

IRSA 9ue fue instalada desde 1965 en Lerma, Edo. de México (á.rea 

de c:onsolidac:ión). Su locali::ación no sólo les ha beneficiado por 
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los incentivos fiscales y facilidades para obtener cr~ditos , sino 

también Por su cercania a las plantas abastecedoras de materia~ 

primas y a los centros de distribución de sus productos. 

Como industria, la pt~oduc.ci6n de los elast6meros se enfrenta a 

serio problema: el insuficiente abastecimiento de materias primas 

<estireno, butadieno y acrilonitrilo>, por parte de PEMEX, 

situación que obli96 a las empresas huleras mencionadas a importar 

en 1987 mAs de 53,000 tons. de butadieno y 41,000 de estireno, 

decir, el 100 y 79% 1 respectivamente, del volumen total importado 

desde los EUA en ese a~o. 

Por lo tanto 1 •• -:temo.,. afirmar que e>:1ste dependencia de esta 

ihdustria hacia dicho pais en cuanto a abastecimiento de materias 

primas, desapareciendo la ventaja comparativa que representa el 

que el estireno, butadieno y acrilonitrilo tengan México 

precio inferior al que prevalece en el mercado internacional. 

Además, el hecho de que la producción de petro9uimicos básicos 

encuentre por ley únicamente en manos del Estado, impide que la 

industria de los elast6meros se integre verticalmente tanto para 

reducir costos como para eliminar los pr;oblemas do=: abastecimiento 

de materias primas a los 9ue actualmente se enfrenta. 

La capacidad instalada a lo largo del periodo anali;:ado y por 

tanto la producción de hule sintético ha sido suficiente para 

cubrir la demanda del mercado interno, pero aun as! muestra 

tendencia a crecer paulatinamente, debido a 9ue a partir de 1982 

las ventas hacia el e:!terior aumentaron significativamente, al 

contrario de las importaciones, obteniéndose 

superavitar10 a partir de ese af"l'o. 

saldo comercial 

No obstante lo anterior, la capacidad instalada en México para la 

producción de elast6cneros no puede compararse cor:i la existente 

otros paises del mundo <sin considerar las diferencias de 
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desarrollo y el tama"o de las respectivas eccnomias), ya 9ue 

representa tan sólc el 27. de la capacidad instalada mundial, 

mientras que la de Estados Unidos y Japón participan con el 19.B y 

13.6%, respectivamente. 

Asimismo, en términos 9enerales puede decirse 9ue la tecnolc91a 

del proceso productivo ne representa ningún problema obstác:ulc 

para la penetración de hule sintético de fabricación nacional 

mercados externos, ya que este producto se elabora cua19uier 

parte del mundo siguiendo los mismos procesos (el de solución y/o 

emulsión>, de ahi. 9ue el caucho 9ue MéNico destina al consumo 

interno y a la exportación, cumpla con los re9uerimientos técnicos 

establecidos por la ASTM. 

La industria de los elastomeros M4xico competitiva 

precios en el mercado e>:terno; sin embargo, esta capacidad la ha 

estado basando en dar a cambio altos precios al mercado local. 

A nivel mundial los produc:t:ores más fuertes dentro de la industr1a 

de los elastómercs son EUA, la- UF:SS y Japón, siendo también los 

m:..s grandes consumidores junto con CD.nadá. y Bél91ca. De estos 

paises, todos excepto la URSS son miembros del Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio <GATT>, lo cual es impol""ta.nte 

tener en claro, ya que de este modo no sólo estamos definiendo 

quienes son los competidores m.i.s fuertes a que se enfrenta M4>xico, 

sino también bajo que re9las y términos se ha dado y puede darse 

el futuro inmediato, participación el mercado 

internacional, cuestión 9ue pasaremos a examinar en el si9u1ente 

cap! tul o. 
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CAPITULO IV 

LA AOIESION DE loEXICO AL GATT Y SU IMPACTO EN 
LA INDUSTRIA DEL 1-U-E SINTETICO 

-CONS&OERActONES V RECOMENDAClot-IES-

Conforme a lo expuesto hasta el c:apitulo III, logramos establecer 

9ue ante el fracaso del modelo de sustitución de importaciones y 

con el objeto de apoyar facilitar la entrada de productos 

me:-cicanos los mercados internacionales, pesar del 

pr-oteccionismo existente en éstes, México decide ingresar al GATT 

en 19Bb por considerarlo un paso táctico dentro de la estrategia 

general de desarrollo industrial 

exportar para crecer. 

apertura comercial y de 

Esta medida 1mplic6 par.:1 el p~is asumir diversas obligaciones y 

derechos 9ue el propio Acuerdo determina, y que lo largo del 

presente capitulo se considerarán al igual c:iue los elementos que 

se han vertido en los cap.itulos previos, para definir de manera 

concreta cual ha sido y serA la influencia o impacto que el ser 

pa.is miembro del GATT tiene sobre la industria de los elast6meros 

en México. Asimismo, su situación y evolución se compararA con la 

de otros paises del mundo, pues finalmente la penetración del hule 

sintético mexicano en el mercado internacional sólo est.i.. en 

función de los beneficios o ventajas de que se pueda gozar el 

marco del GATT, sino también del potencial exportador y de la 

capacidad competitiva que hasta el momento y 

inmediato sea capa: de desart•ollar como industria. 
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1.- MEXICO FRENTE A LOS PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES 
DE HULE SINTETICO 

En el capitulo III se~alamos que los 5 productores más srandes de 

hule sintético durante el periodo 1976-1985 fueron EUA, la URSS, 

Japón, Francia y la RFA, correspondiendo a México el 120. lugar 

nivel mundial. 

Ahora bien, para efectos de poder estimar cual la posición 

competitiva de nuestro pa1.s en ese contexto, compararemos los tres 

factores sobre los cuales se dispone de mayor información: el 

tamano de la industria en cada pais <capacidad inntalada>, la 

tec:nologia empleada en el proceso productivo, y los.precios a que 

es exportado el hule !:intétic:o por México y los EUA. 1 

A. - CAPACIDAD INSfALADA. 

De acuerdo a la información disponible más ac:tuali:::ada, durante 

1986 el consumo mundial de hule sintético aumentó 3.37. en relación 

al ano anterior, y se estima 9ue de 1987 1991 la tasa de 

crecimiento sea del 10.4%~ No obstante, al término de 1986 la 

capacidad instalada permaneció prá.cticamente estática los 

paises altamente industriali:ados, mostrando pequenas tasas de 

crecimiento en los pa1se.>s en desarrollo -en Mé>:ico por ejemplo, 

fue del S'l. de 1985 a 1986-. Este fenómeno comprensible si 

consideramos que precisamente en las potencias capitalistas, as! 

como la URSS 9ue es soc1al1sta, es donde encuentran las 

empresas productoras de elast6meros má.s grandes del mundo, las 

cuales capaces de satisfacer las nE!cesidadcs de 

respectivos mercados4 

1 
Se coTLSideraron. únicamente l.os precios de exportación. de los EUA 

como pun.to de comparación. debido a que no /1..1.e posible obtener l.os 
correspondientes l.os demfl.s paises productores de estos 
4il' l. as t órrwros:. 
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As! tenemos que la industria del hule sintético más grande del 

mundo es la. de EUA, cuya capacidad instalada total al término de 

1986 era de 1 .. 6 millones de· tons./af"l"o, de las cuales 976 mil 

estaban dedicadas .a la·. producción de hule SBR por las empresas 

American Synpol C336 mil t:~n~- /afio> y la Goodyear Tire (305 mil 

tons. /af"(o), _entre o~r_as. __ El_ látex SBR que cuenta _con la capacidad 

instalada má.s pe9uef"l'a de· __ los. ~ tipos analizados, es fabricado en 

su mayor parte por laS c"ompaf"l'!as Polysar LA.te:< C29 mil tons./af'l'.o) 

y la Goodyear Ti.re C~9 ini i tons. taf'l"o>. 

Del cuadro IV-Í, se.obs~r"'.a 9u~· la capacidad instalada l~s 
paises product~re:s, más -i.mpor_t~n_t~s -~nc:_lUYi;!r_!do MéiÚco, está.. 

conci?ntrada. en el _caucho SBR y PBR .. 

CUADRO. 1v...:.1 

PRINCIPALES F:Al~~-s p~~Oüc~DRES. DE HULE SINTETICO 

- C~P~~I_!;iAD:;~·~-~~T~Lt:\Df'.\-:-PÓ~ .T1Po oE HULE. - . 

TI.PO .~E, 

HULE.--.: 

.-. J;:::,: ( ~ ·;';<' -~'>(·/ ,;. -.. 

s .. e.· R~·, ;1; <~·--:>· 9.?!:_,_./¡'. _:-;_.: :·· 
~B~. :<-~~-!~~-~:-::~~· -~:.~ --74 :·f, , ,,.

1
, .. · 

P.~ a:::.:.R~· ,..:e_:._,_~·;;.,_.,~~~·,: 

1577 

* S6l ido y lá.tex. 

1984 

. ..... ', .~ 

625:·; 
sé 

268 
- - 96 -

1077 

1,97 ,21~ 

.. 44. ~2 

190 70 

41 45 

472 387 

MEXICO 

105 

44 

17 

2 
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FUENTE: Para EUA. Japón y Francia: Elaborado con. datos obtenidos 
del Jnternational Jn.stitute o/ Synthetic Rubber Producers. 
!ne. "Worlwide Rubber Statistics••. Ho-uston Texas. USA 
~QB7. 

Para Háxico: ANIQ. Ob.cit. 
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A Japón le corresponde el tercer lu9ar despues de la LIRSS la 

producción de cauchos sintéticos con una capacidad instalada de 

l .ú millón de tons. /af'lo>. L.as empresas más importanteS que 

Tabrican el hule SBR son la Japan Synthetic con 2~5,000 tons./af'lo 

y la Nippon Zeon con 176,000 tons./af'[o. El caucho PBR , tambi•n es 

producido por estas empresas 65 1 000 y 78,000 tons./af'{o, 

respeC:tivamente. 

En Francia ··1as principales compaf'[ia'.5 productoras de caucho SBR son 

Polys~r_ ,'Ft_:'_~nce-. (96,000 tons./af'lo> y Shell Chimie (85,000 

tons"'/af'[o)·.<E-1 ·PBR además de Shell Chimie <50,000 tons./af'lo) 

- Tabric~do: por Michel in (85, 000 tons. /af'{o). En este pai s la 

cap'a.cidad 'tMStalada total es de 472 mi 1 tons. /af'lo. 

El 5o. l.usar en la producción mundial de elastómeros lo ocupa la 

RFA con una capacidad instalada de 387 mil tons./af'[o, de las 

cuales la empresa Bunawerke Huels participa con 180,000 y 70.,000 

tons./clf'IO para el SBR y PBR, respectivamente. 

La simple enunciación de cifras de la capacidad instalada a nivel 

pa!s y de las empresas más importantes, deja ver de inmediato 9ue 

la industria del caucho sintético en Mé>:ic:o es sumamente pec¡uena 

comparada con la existente en las potencias antes mencionadas, 

pues su capacidad instalada total a fines de 1986 apenas alcan=aba 

las 168,000 tons/af'fo. Esta enorme diTerencia se debe al grado de 

desarrollo de las economlas de dichos paises y por tanto de 

correspondientes mercados. Además, debe tenerse presente ~ue 

Mé::ico su proceso de industriali::aci6n empie=a a mediados de los 

30"s, y 9ue su industria del hule sintético nace hasta mediados de 

los 60'~, mientras que por ejemplo Alemania surge desde 

pr1ncip1os de s19lc y en los EUA desd~ la la. Guerra Mundial, le 

cual conlleva de una u otra forma a contar con experiencia 

tanto en la mejora y/o desarrollo de nuevos tipos de cauchos. 

en la capacidad de con9uistar nuevos mercados en el e1-1terior 9ue 
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permitan hac:er rentable la ·ampliac:fón ,de- la· c:ap~c~d~d . intalada 

e>:istente. 

B. - TECNOLOGIA DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

Tal _y c:omo se menc:-ionó en el c:apitulo III, la· produc:_ción de los 

cauchos sintéticos_:SBR; -PBR y NBR, ·puede efilé:tuarse' med'i-ante· el 

proceso de emulsión , o bien, media~te el proc:eso de solución, los 

cuales por ser métodos de producc:ión estandar1:ados, real1::an 

da manera. idéntica en cualquier pais del mundo. No obstante, el 

hule sintético debe cumplir diversas especificaciones 

téc"nic:as. que a ni·,tel internacional ha est3.bl~cido la American· 

Society for Testing and Materials <ASTMl. Tales espec:ific:ac:1ones 

son di fundidas. por el International Iristitute of Synthetic: Rubber 

Producers, Inc. ( I ISP.Pl.::::: 

Por tanto, de.da la naturale=a del producto 9'LI~ estudiamos y 

estandari::ac16r1, podernos decir cuanto la tecnolo91a 

empleada en el proceso prodt..u::tivo y las especificaciones 

técnicas del hul~ sintético, existen diferencia5 entr'e la 

industria de los el ast6mercs en nue5tro paJ. s y el resto del mundo. 

- Sobre este Instituto es importan.te seffal.ar que desde su creación. 
en. t950 por 14 compa..l"r!as productoras de hul.e sintético 
Cactual.men.te represen.ta a 49 productores distribuidos en. 19 paises 
d9 Europa, el. Lejano Orlen.te, Norte~rica. y América Lat in.a.:>, st.t.s 
obfeti1.1os han. sido: IJReun.ir , recibir. preparar y distribuir 
in.formación concerniente a l.a industrta del. hul.e sr:ntét ico; 
2JPROHOVER LA ESTANDARIZACION DE LOS POLIHEROS DE HULE SINTE:TICO: 
3JCooperar con l.os departamentos y a5enct.a.s de 5obierno 
relacionadas con l.os asuntos que afee tan a Z.a industria. 
i.ncl.uy9n.do la.s modidas de seeu.rtda.d y salud ambiental.; 4JPROHOVER 
Y FOHENT AR EL DESARROLLO DEL COHERC I O I NTERNAC l ONAL DE POLI HE ROS 
DE HULE SINTE:TICO; y, 5.>Promover la in.vestieación. en. campos 
rel.a.ci.onados al. hui.e sintético. 
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, >, 

Por otra par-te c:a~.e menc:ion~r- . que hay. tambi4>n especificaciones 

téc:nic'aS·' 9ue el h.ule- si11_tético debe reunir para 

c:ome~~i~i i~~c;~iÓn-~ ~ En'tre·_. e'1 fa:S :.-t·erlerños· .1aS _·9ue continuac:16n 

e~p_1 ~Car:(~ 

La'desi9~;aci~~ :~.f~~a;,ional del hule estireno-butadieno fabricado 

:pci;.:~.e1~-m_.;,t
1

C:J:d·~-~-d~-_;-~m~1Sion ~es ·SBR,.- el: cual .se distingue por las 
_1·-.: 

1000' Hules fabricados en "caliente", no p i9mentados. 

1500 Hules fabricados en "frie" pi9mentados 

1600 Maestras de negro de humo, fabricadas en "frie" 

14 o menos partes de aceite por 100 partes de SBR. 

1700 Maestras de aceite fabricados en "frie" 

1800 Maestras de ne9ro de humo, fabricadas en "ft"io" con 

mAs de 14 partes de aceite por 100 partes de SBR. 

1900 Maestras con y hulo en emulsión. 

Los hules sintéticos pt"oducidos en solución se desi9nan en México 

come Sclprene 380, 379 y 375, al c:omerciali:;:arse cada paca de hule 

debe ser MARCADA con la c:lave del tipo de caucho, nombre del 

f'.abric:ante y f'.ec:ha de elaborac16n; ETIQUETADA indicando el peso 

bruto y EMPACADA en sacos de pol ieti leno de 25 a 33 kas. 

Tanto las marcas, etiquetas, 

buen estado al entregarse 

compraaor. 

C. - PRECIOS DE EXPORTACION. 

y embalajes deben encontrarse 

el lugar indicado por el 

Otro de los 1nd1cadores del grado de competitividad de cualquier 

empresa o rama industrial, es el precio al que productos 

llegan al mercado, en comparación al de otr"os productores del 
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mismo bien, ya 9ue dicho precio refleja tanto la estructura de 

costos, ~l nivel de productividad, la calidad del articulo 

cuestión e incluso los servicios adicionales de asesoria técnica, 

etc.., 9ue el productor oft~ece al consumidor. Es por el lo que aqui 

se compararon los precios del hule sintético <SBR y PBR> que tanto 

México como los EUA ofrecieron el mercado internacional durante 

1986 y 1987, y que aparecen en el cuadro IV -2. 

En el cuadro o:=e apreci'°' que los precios de exportación del hule 

que Mé::i.co vendió a 10 paises seleccionados entre 1986 y 1987, 

fueron en todos los casos inferiores apro:<imadamente 

frente a los de EUA en el mismo periodo (excepto el 

e::portaciones de SBR a Pera en 1986). 

27-40% 

de las 

Es notorio también que en ambos paises oferente~, el precio del 

SBR tendió a la baja pues de habersS! estado e:<portando por Mé}:ico 

y EUA a 0.70 y 1.24 dls./k9. en 1986, al siguiente af'lo coti::6 

en O. 65 y 1. 30 dls. n~g. Sólo el PBR sufrió un 1 igero incremento 

en su precio de 0.73 a 0.79 dls./kg. y de 0.81 0.90 dls./kg., 

respectivamente. 

L-a causa del comportamiento registrado por el precio del SBR 

debe a los aumentos de la oferta mundial de este elast6mero, lo 

cual ha presionado para qLH? los productores reduzcan precios 

ante la necesidad de mantener sus mercados y abrir otros nuevos. 

Los precios que México ofrece. obviamente lo colocan una 

posición favorable frente al má.s grande productor a nivel mundial 

de hule sintético; sin embargo, debe aclara1~se que lo anterior 

necesariamente indica que la industria de los elast6meros 

M6xico tenga un mayor grado de desarrollo 

norteamer~cana, ya 9ue HUMEX, NEGROMEX E IRSA 

cornparaci6n la 

venden y compiten 

con precios mAs bajos en el mercado e::terno debido 

mercado nacional se los perml te. Exp l 1quemos pot~9ué. 

que el 
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CUADRO IV -2 

PRECIO DE EXPORTACION DEL HULE SINTETICO 
<Ci~ras en dls./kg.) 

1986 - 1987 

1 9 a 6 1 9 8 7 

PAIS DE 
DESTINO 

MEXICO E.U.A. MEXICO E.U.A. 

SBR PBR SBR PBR SBR PBR SBR SBR 

CANA DA 0.17 0.79 1. 16 0.77 1.20 

COLOMBIA 0.65 0.82 1.09 1. 17 0.63 o.so 0.84 1.21 

ECUADOR 0.83 0.95 0.66 0.97 1.09 

PERU 1.40 1· .. 32 l.13 0 .. 64 0.83, 1.02 3.43 

VENEZUELA 0.6~ 0.74 0 .. 86 1.o:s 0.72 0.90 1. 18 0.9'.:; 

ARGENTINA 0.73 0.69 1 .. eo 1.26 0.75 o.so 1 .. 43 1. 11 

ITALIA o.s3 s .. 5a 0.61 O.ó7 0.90 1.22 

HOLANDA 0.71 1.07 2.47 o.a::s 1.45 2.01 

CHINA 0.73 0.79 1.0:S 0.69 0.84 0.69 

JAPON 0.72 0.77 0.73 7.48 0.79 0.76 0.7ó 6.02 

E.U.A. 0.78 O.ó9 0.71 

MEXICO - 0.73 0.90 1.34 0.98 1. 14 

EXP.TOTALES 0.70 1.24 0.81 0.65 0.79 1.20 0.90 

=•=•===•=a-•m====•=•=~==•=-•-==-===~======================•••==•==••=• 
FUENTE: Elaborac:ion propia con datos obtenidos del DEPARTMENT OF COMME 

"US-EXPORT 546"' y SECOFI "Estadistic:as de Comerc:ic Exterior". 
1986-87. 
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De la 1nvest19ación directa 9ue e+ectuó las empresas 

seftaladas. se pudo saber 9ue en el mercado local realmente 

e}:iste competencia ent1•e ellas, sino mAs bien una distribución del 

mismo en virtud de que producen diferentes tipos de hule 9ue 

satisfacen también diferentes necesidades. Esta situac:i6n les 

habla permitido establecer prec:ios prác.tic:amente monop6lic6s y 

109rar 9ananc:ias muy superiores a las que obtienen de las ventas 

de eHS:)ortac:ión, es decir, 9ue el precio al mercado internacional 

;;;e: ha podido abatir hast~ h~c:erlo C.:)rr.~etiti··o :ir·:::::j3s 

subsidiado pe.· el produc:t::i SLle se ver.:le en el '11e1-cado dornést1r::w. 

Se desconoce si Os ta es una pt•áct tea común 

por lo menos en el nuestro refleja 9ue 

otros paises, pero 

el del hule 

sintético e::isten limitantes que impiden abatir costos y 

competir sin trasl3dar procesos 

nacional. 

inflacionarios al mercado 

2. EL HULE SINTETICO Y LA POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR 
EN MEXICO ANTES Y DESPUES DE LA INCORPORACION AL GATT 

En el capitulo 1 sef'falamos que la politic:a de comercio exterior 

de 1955 1982, carac:teri:6 por brindar excesivo 

proteccionismo a la industria nacional a través del uso del prec:io 

oficial, pet·miso previo y altos aranceles. Posteriormente, durante 

1983-1988 surge planteamiento para la politica de 

comercio e::ter1or: la liberal i::::ac16n comercial. 

Dicha política embargo. no sufrió cambios sustanciales una ve:: 

que el pais adhirió al GATT (agosto de 1986}, aunque 

indudablemente oc:urri.6 ac:elerac ión la estrateqia de 
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liberali::aci6n y ape1·tu1·a comercial de 1995 a 1997. Esto 1l:ltimo no 

como resultado del ingreso al Acuerdo General, sino efecto 

-segón el propio discurso oficial- de tratar de impulsar la 

competitividad de la industria nacional en calidad y precio~ 

frente a los productores ex.ternos, as1 como para buscar reducir la. 

inflación y el deterioro del poder de compra de la población al 

eliminar la imposición de altos precios por comerciantes y 

productores que contaban un mercado cautivo. 

A. - XHSTltllMENTOS DE PROTECCION A LA INDUSTRIA NACXONAL. 

a> Controles directos y arance1.s. 

BaJo el esquema propuesto por el PNO, PRONAFICE y PROFIEX y 

el objetivo de promover el cambio estructural, la moderni:aci6n 

industrial y el desarrollo económico, ha racionalizado la 

protacción creando sólo 5 niveles arancelarios que van del O al 

20(. y l• eliminación paulatina de los precio5 oficiales y permisos 

previos. 3 

Para el caeo del hule sint•tico y sus materias primas, loB 

aranceles de importaciOn evolucionaron de 1977 1987 

continuación se muestra. 

3 
A marzo de 1987 h.abia. sol.o 719 fracciones ara.n.c:9laria.s iauJeLCZ6 a 

prec: io oflc:ia.l, en ful lo desapa..rec:en.. prac t ic:ament9, aunque 
ofic:la.lments se eLimino.ron. hasta dic. da !988. En cuc:tn.Lo al 
pe.rrn.iso previo. a fines de 1987 se le empl.eaba. pa.ra. con.trol.ar 
s6lo 350 /rac;cion.es. 
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CUADRO IV -...:. 

ARANCELES DE- I.MPO~TACION PARA EL HULE SINTETICO 

PRODUCT_ci 

MONOMEROS* -

Estireno 

Butadieno 

Ac:ri l~riitri lo 

ELASTOME~os** 
s. B. R. 

P. B. R. 

N. 8. R. 

MATERIAS· PRIMAS 

1977-1987 
- _- ·'._.;_·::. ·;. --~' 

:,-.;·. 
IMPUESTO 

--1 .. ~a~;;: --1906 --:-·. -- ~--'-~·0:~19a·r- ' 0 :, • .,.,:,-,.-V -

~-o'·· ,-·y:·' . ~ier.·~ ~,,~titr,~:~~ 2~d~.~-~~~m. ~-;~·f:. :_·:.i.. ,,,,,. 
-·.e;-.":.-~, ;. ""--'. :.,'::.---o 

--~~ s~-

,!/ __ :::¡: Ex .. 
.. 5 ~·Ex 
· .. c·5 

Ei< 
;--

:·:'.i;~;, .. -.. ·.Ex''' 
• ;" E'X ,".~.v.:•;,, ·:,/E~~-~·" 

';"~~--~ºE.~<;~:-, ~-·~c~Ex·-

5 70 40 37 33 15 

5 10 40 37 33 15 

50 20 10 10 10 5 

~ Unidad de aplicación: Kiloarcun.o legal 
Uni.da.d d& apl i.caci.6n: K.í Lo5ramo Bruto 

Ex. "" Exenta. 

FUENTE: Elaborado con datos proporciona.dos por SECOFI. 
Di.recci.6n General de Aranceles. Héxi.co. t9BB. 

La estructura arancelaria de importación de los monómeros 

estireno, butadieno y ac:r1lonit1~i10, ha estado acorde la 

establecida para los elast6meros sef"{e1lados. ya gue los impuestos 

ad-valorem" para los primeros han sido siempre inferiores los 

se9undos, lo c:ual ha -facilitado la 1mportac:i6n de las materias 

primas que, vimos anteriormente, F'EMEX capa:: de 

abastecer por completo. 
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Asimismo observable el real avance de la poli tic a de 

liberali:aci6n y racionali=.ac:i6n de la protec:ción para el hule 

sint"tic:o, pues de contar con aranceles del 707. <SBR>, lO'l.. <PBR> y 

20% <NBR> en 1980, en 1987 y hasta la fecha son del 15, 15 y S'l., 

respectivamente, mientras que las materias primas 

e:<entas de impuestos a la importación. 

encuentran 

b) Sis~ema Mexicano de DeCensa conLra PrácLicas Desleales de 

Comercio InLernacional (dumping y/o subvención). 

Ahot~a bien, como parte de los cambios experimentados por la 

politica de comercio exterior, a rai: tanto de la eliminación de 

los permisos previos y precios oficiales como del in9re!!io de 

México al GATT, se da en enero y noviembre de 1986 la publicación 

oficial de los dos instrumentos juridicos que constituyen a partit' 

de entonces el basamento le~~l del Sistema Mexicano de Defen~a de 

la planta productiva nacion.al contra Pr•ctic:as Desleales de 

Comercio Internacional. como son el DUMPING y/o la SUBVENCION 

la importación de mercanclas, gravando al efecto a los productos 

importados 

compensatorios. 

tales condiciones cuotag, impuag,toa 

Este mecanismo a diferencia de los existentes para al 9ravamen de 

las importaciones (aranceles y adicionales) y para el fomento 

las exportaciones <PITEX, DRAW BACK, ALTEX, etc.) si se crea 

resultado de la adhesión al GATT 4 , ya que en el articulo VI del 

texto del acuerdo <Derechos antidumpins y derechos 

compensatorios>, se establece que el dumping y la subvención ~ue 

4 
Este sistema to.mbién se crea debido a que dada ta politica de 

ac:etera.r ta liboralizttción comercial. la industria naeion.at 
quedaba desprotesida. ante practicas desleal•s ds comercio 
intornac iona.l. 
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permite la introducción de un articulo de un pais al mercado de 

otro a un precio m:&.s bajo al valor normal existente en el del pa!.s 

de origen, son condenables cuando se causa o amena:a causar dano a 

la producción del bien de que se trate, o bien si se provoca el 

retraso de la creación de una producción naci~nal. 

En este sentido las partes contratantes tienen el det·echo 

imponer cuotas compensatot·ias pat·a c:ontrat"'restar el dumping la 

subvención, protegiendo asi a la planta productiva nacional de la 

competencia desleal del exterior. 

México como parte contratante sólo puede contrarrestar el 

dumping o subvención que afecten a la indust1..:ia naci.onal mediante 

lo enunciado en el texto del Acuerdo, sino que adem~s con la firma 

del Código de Conducta correspondiente <ver Capitulo 11> y la 

instrumentación del Sistema de Defensa mexicano amplia lo 

establecido en aquél y, especifica con este óltimo aquéllos puntos 

que son ambiguos para los intereses particulares de nuestro pais, 

de ah! trascendental importancia dentro de la politica 

comercial instrumentada a pat"tir del ingreso al GATT. 

B. - XNSTRUMEHTOS DE FOMENTO A LA EXP<>RTACXON. 

En cuanto a instrumentos de fomento 

Capitulo I>, ninguno fue creado 

las e):portaciones (véase 

el fin de beneficiar 

espec!.ficamente a la rama objeto de estudio; sin embargo, por 

encontrarse a disposición de toda la industria, la productora de 

elast6meros puede y ha hecho uso de 

instrument.os tenemos los siguientes. 

175 

ellos. Entre éstos 



a) Programas de Impor~ación Tempora1 para 

exportación CPITEXJ. 

Desde 1985 tanto HUMEX como NEGROMEX los 

beneficios de este mecanismo , el cual .. }~~ -_-~a -~~~mitido integi:arse 

m:t.s eficientemente al contar con - la--' .fac);lidad de importar 

temporalmente los insumos, maquinaria y __ equipo necesario para 

elaborar el hule s1ntético que canali::an-alc:mercado externo. 

A ambas empresas les fue autori.::ado y prorro9ada su PITEX para la 

importación de envases y combustibles-e insumos debido a que sus 

ventas anuales al exterior son superiores a 1 mil 16n de dólares. 

La importaciones de maquinaria y eqt.lipo bajo este esquema ha sido 

posible pot"'que sus e>:porte.ciones representan mlnimamente el 30'l. de 

sus ventas totales. 

El b""nef1cio en conct·eto de este fnstrumento radica que al 

contar con el pt•ograma, estas. empresas tienen que tramitar 

permisos previos, autori.::aciones administrativas o de otro tipo 

para llevar a cabo la i.mportaci6n. 

b) Devolución de Impuestos de Impor~aci6n a 1os Exportadores Cl>RAW 

BACto. 

Es también en 1985 cuando se establece la devolución de impuestos 

de importación (arancal) que la empresa haya pagado para la 

impor--.:ación de materias pt"'imas, partes y componentes, empa~ues y 

envases~ lubricantes y o-eros matet"'iales 9ue incorporen 

Tisicamente a los productos de eHportación 1 lo cual ha beneficiado 

enormemente a las compaf'lias productoras de hule s1.ntét1c:o 1 pues 

las materias primas 9ue les es necesar10 traer del e>:tcricr para 
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exportar, bajo este instrumento encuentran exentas de 

impuestos lo cual facilita e impulsa su actividad exportadora 9ue, 

como vimos en el Cap~tulo III, 1987 incrementó 112% 

<39,218 tons.1 en relación al nivel registrado 

tons.J, lo cual conllev6 a obtener 

superavitaria. 

1985 (18,5::57 

balan::a comercial 

c) Conslancia de EJWpresas A1lamenle Exporladoras CALTEX). 

Como parte de las acciones adicionales para promover las 

e:<portaciones, en 1986 se estableció un tratamiento preferencial 

para las empresas altamente exportadot·as. 

HUMEX, NEGROMEX e IRSA cuentan con cert1 ficados e::pedidos por la 

SECOFI que las acredita como empresas ALTEX, debido a ~ue el saldo 

de sus respectivas balan::as coj1lerciales ha resultado favorable al 

realizar exportaciones directas por un minimo de 3 millones de 

dólares anuales. 

El Certificado de empresas ALTEX les ha dado el derecho tener 

una mayor cobertura en los financiamientos otor9ados por FOMEX, 

obtener permisos de importación (cuando re9uieren> 

condiciones preTerenciales, as1 autorización global anual 

para ad9uirir divisas para gastos asociados la exportación 

importación ante Dependencias del sector pOblico. 

Lo anterior sin duda al9una les facilita y ahorra tiempo y dinero 

los trAmites administrativos que implica la e:(portac:16n. 
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3.- EL INGRESO DE MEXICO AL GATT Y SU IMPACTO EN LA 
INDUSTRIA DEL HULE S!NTETICO 

Como se recordará, en el inciso B del c:apitulo II expusieron 

los antecedentes y factores que determinaron el ingreso de México 

al GATT en 1986. Entre estos se se~aló que dada la nueva linea de 

polltic:a econ6mic:a en materia de comercio e::terior y la necesl.dad 

de encontrar mercados abiertos para colocar productos de 

e~portac:ión, se ubióo c::omo medio para lograr dicho fin las 

negoc:iacioneo:;; y acuerdos c:omerc:1ales internacionales. 

TambiQn a 9rosso modo se indicó qUe la ne9oc:iac:i6n efectuada 

1986 en el GATT, llevó cabo cuidando que los intereses 

particulares del pais no se vieran afectados y se enumet•at•on las 

obl1gei..c:iones y derechos que México asumió como pa!s miembro del 

Acuerdo General y signatario de cuatro códigos de conducta, tanto 

en lo gene1•a.l como en lo 9ue concierne a la industria obJeto de 

anAlis1s. 

Pasemos ahora hacer algunas prec:1s1ones sobre este ó:ltimo 

aspecto para dejar claro los efectos d~ la relación 

GATT-MOxico-industria del hule sintético. 

A. - IMPACTO SOBRE LA EVOLUCION DE LA INDUSTRIA. 

Si observamos los datos estadist1c:os 9ue 

capitulo III, obtenemos lo s1gu1~nte: 

anotaron el 

Capacidad :Instalada. - Lo« capacidad instalada para la producci.6n de 

PBR no suf.r16 cambio alguno entre 1986-87. pesar de que el 

mercado e:-:terno tuvo un comportamiento favorable para éstel, pero 

la correspond1ente al SBR y NBR, alc:an;:.6 crec1m.ientos del 4.8 y 
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44.4Z, respectivamente; hecho que para el caso del SBR 

por el iñcremento de la demanda externa del SBR sólido 

del SBR látex en 64.77.. 

explica 

477. y la 

Producc~ón.- Desde mi punto de vista la producción de PBR tampoco 

se vi6 afectada por la adhesión al GATT en 1986 1 ya 9ue si bien es 

cierto en 1987 süfre caida del -2.15% respecto al ano 

anterior, esta es una tendencia que empie:::a a registrar desde 1986 

cuando se produjeron únic:amenta 38 1 843 tons. frente a 41,040 tons. 

de 1985, lo cual obedece a la recesión en 9ue cayó la principal 

industria demandante del hule sintético Cla automotri:::>, as! 

la demanda externa que se vi6 disminuida en 1987 -3.4%. 

Por lo que respecta a la producción de hule NBR, comportamiento 

fue muy similar a la del PBR <ver cuadro III-6>, mientras que para 

el SBR 1987, fue un ano de crecimiento l8.87. para el SBR látex y 

267. para el SBR sólido) aOn superior 

respectivamente>, debido al dinamismo de 

TMAC C6.1 y 8.9% 

exportaciones, lo 

cual evitó que la contracción del mercado interno presionara a la 

baja sus volumenes de producción. 

0e .. nc1a .. - A lo largo del periodo objeto de estudio, la demanda 

siempre ha registrado un comportamiento irregular, aunque 1987 

mostró el principio de una tendencia a la alza para todos los 

tipos de hule sint~tico, excepto para el NBR que suTrió 

drAstica caida del 777.. 

La demanda del hule PBR aunque aumentó en 11.44 en 1987, fue 

inferior en 12,811 tons., frente al volumen producido en el 

ano (36,000 tons.), 9ue al canalizarse al mercado de eHportación 

creó un déficit de 4,989 tons, volumen que hube necesidad de 

importar. · 
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En general, es evidente que la demanda total de elast6meros 

1987 <91,430 tonsl hac:ia la recuperación 1 apro~:imandose 

niveles semejantes a los observados en 1979 <94 1 870 tons>. 

Balanza Coamreia1.- Como ya se menci6no en el capitulo 111, las 

importaciones de PBP. aument.oron de 2, 196 tons. en 1986 a 4,989 

1987, mientra!;; que la producc:1ón y exportación disminuyeron 

-2.2 y -3.4%, 1·espec:t1vamente en los mismos ari:os. No obstante esta 

situación no la c:rearon las neqoc:iac:iones 

inastabi lid ad econ6m1ca general i=ada 

el GATT, sino la 

1987 as! como la 

instt"umentación de la politica de apertura comerc1al (eliminac1ón 

del re9uisito de permiso previo en 1985, la reducciOn del arancel 

del ~~ al 15% y la reces1ón de la industria automotri: y de 

autopartesl. 

Las exportaciones de hule s1ntético tuvieron 

e>:pansión, pues de 1985-87 se elevaron de 18, 537 

asombrosa 

39,218 tons, 

destacando las destinadas a América Latina y Europa, que en estos 

artes aumentaron en 48 y 791'l. _ respect1vamente, contribuyendo 

mayor medida a ese c:rec1miento el hule SBR en comparación al PBR 

<ver c:uadt·o III-1'.::l, a pesar de que este último también esta 

e::ento del impuesto ad-valorem de importaciO·,, ya que go:!:a del 

arancel de nación mas favorecida en Japón, E.U. A. 1 CanadA y la 

CEE. 

Del c:Lladro 111-1'.:. ::>e ob~crva 9ue esta concesión fue aprovechada en 

1987 para abr1r mercado para el hule PSR paises como 

8élgic:a-Luxembur90 y Esparta (miembros de la CEE> 1 ademas de Sui=a. 

En América Latina el elast6mero PBR también tuvo importante 

penetración , tal es el caso de Argentina, Costa Ric:a y Vene:uela 

en donde nuestra e::portac:iones aumentaron entre 1985-87 

1'.25Y. y 6, 713%. 

lBl..1 
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Una ve= 9ue México in9res6 al GATT y ac:eler6 el proceso de 

apertura comercial• las importaciones 1997 al igual 9ue las 

exportaciones se vieron estimuladas; sin embargo, crecimiento 

fue menos que proporcional al de las exportaciones, lo 9ue redundó 

en que se mantuviera el supero\.vit en la balan:a comerc1al del hule 

sintético e incluso 9ue se lograra el más grande superávit desde 

1977 (ver cuadro IIl-10). 

Compelitividad en Precios de Exportación.- La competitividad 

precios de e:~portac16n ha visto determinada por el 

c:omportam1ento del mercado mundial dE! lOs ela-st6meros., ya 9ue 

como se observa del cuadro IV-3, las fluctuaciones del precio al 

~ue Mé:~ic:o ofrece estos materiales coinciden 

re'3istt·l"do los precios de exportación de los EUA. 

las que h,:1.n 

Con base en l"°'s consideraciones anteriores podemos afirmar c¡ue el 

ingreso de:: Mé:-:.:.c:o al GATT en 1986 no tuvo (por lo hasta 

l997l, un efecto dire~to favorable sobre la evolución de la 

industri<:1 de los el.;¡stomeros, particularmente la capacidad 

instalada y producción (oferta>, del F'olibutadieno-estirenc, 

aunque s1 i.mpact6 favorablemente a las e::por"taciones~ al faci litat~ 

su penetr"aci6n a mercados nuevos como el de Bél91.:=a-LuHembur90 y 

Espa"ª· 

Esta situación evit6 que ante la contr-acción del met~cado interno 

para el hule sintético, esta industria viera seriamente 

afectada y frenada en mayor medida en su desarrollo. 

Asimismo, las ne9oc:iac:1ones efectuad~s al llevarse cabo la 

adhesión , no provocaron. el li.gero aumento registrado por las 

importaciones en 1997, ya que como en su oportunidad se menc:ion6, 

Máv.ic:o nesoc:ió el hule PBR comprometiéndose establecer 

arancel má.>:imo del 40~~ ad-valorem y a eliminar el requis1to de 

permiso previo pla=o de 5 aMos. No obtante, estos 

comprom1sos quedaron ráp1damente rebasados cuando el arancel 
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reduJo al ~7% el 30 de abril de 1986. al 33% y al 15% el 6 de 

marzo y 15 de diciembre de 1987, respectivamente. El precio 

oficial fue derogado también en esta fecha y el permiso previo 

desapareció desde 1986. 

Sin embargo, debe tenerse presente que el volumen de .hule 

sintético importado se elevo sólo muy l iger·amente 1987 

relación al ano anter1or a pesar de la incorporación al Acuerdo 

General y a la instrumentación de otras medidas de apertur•a 

comercial, debido a la recesión en 9ue ha permanecido la econom1a 

desde 1982-83. Esto ademas me autor1::a a aseverar que el 

futuro inmediato las impot·tac:iones dispararan al al::a, 

obedocerian a que e}:iste merc.;:ldo abierto a la competencia 

externa hasta un punto que la propia politica come1·c1al interna lo 

ha establecido y no como efecto de las obligaciones que México 

contrajo al incorporarse al GATT, a pesar de que ésta también 

una medida o componente más de la actu~l politica de desarrollo 

industrial con apertura comercial. 

B. - BAL.AHCE DE OBLIGACIONES Y DERECHOS. 

Si hacemos un "balance" tomando en consideración las obli9acione'!i5i 

y derechos de Mé:dco como parte contratante del GATT, relación 

a la industria de los elast6meros, obtenemos lo siguiente. 

DERECHOS1 

- Por formar parte del aparato p1·oductivo de ec:onomia 

desarrollo, no se tiene la obl19ac:ión de seguir al pie de la 

letra los pr1nc1p105 de reciprocidad y el de t1·ato de la 

nación mas favo,.ec1da al negoc1ar los productos derivados de 

la industria del hule s1ntét1co; embargo, los paises 

desarrollados si deben cumplirlos en su relación con Mé::ic:o, 

de ahi que por eJemplo desde 1986 la entrada del 



Pol ibutad ~·en~ ·-.p~oc:ed
0

ente ~de nuestro - pa1 s al me1~c:ado de Japón, 

EUA, la-.CEE·,-y' Ca .. nadfi. esté libre de .impuestos ad-valor•em, lo 

c:ual rÍo_!·J,os ·pbli9a a ser rec1procos con los paises que 

. !.~~-·-~~:_ .. -~ :; . -·;-· 
Este es_- un' dE!rechc? que.puede y debe seguir siendo aprovechado pues 

a1·-dat"-le-a~ l_B._~-if,dUstria nacional cierta venta.la para competir 

el .e>:_te.ri_or, _hay: mayores posibilidades de conc:¡1..\istar mer~cados y 

ampli':"~~, lóS 'ya_ existentas. 

---·--"Si -el." volumen de importaciones de hule sintético elevara 

h.3..:=ota.un punto en que se pusiera en peligro la industria 

nai::::ional, se tiene el derecho de mover los aranceles hasta un 

m~ximo del 501. sin que ello implique violación alguna las 

disposiciones del Acuerdo. 

- Dada su calidad de parta contratante, México ti2ne vo= y voto 

para la toma de decisiones 1·ondas de negociaciones 

asambleas para la solución de controversias, lo cual de 

suma importancia ya que a pesar de que dichas rondas 

asambleas no estuvieren tratando asuntos c:¡ue afectan 

directamente a la industria en cuestión, de una u otra forma 

la implican todos aquél los compromisos y det•echos c:¡ue el pais 

asuma y que incidan sobre su eccnomia. 

- Asimismo nuestro pa1s puede solicitar que la Asamblea de las 

Partes Contratantes lntervenga 

e~:portaciones de hule sintét1co 

de 

frenadas por 

obstáculos interpuestos por otros pa."tses miembros 

respectivos met•cados, siempre y cuando estos obstt..culos estén 

cont1:av1niendo la<s di<sposiciones del GATT. 
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OBLI.GACIONES: 

- El compromiso ad9u1rido de establecer un arancel m~wimo del 

50% no deja al pais maniatado 

comercial de su industria hulera 

afectada, pues esta obl19aci6n puede 

de que la balan:a 

viera 

hecha 

seriamente 

lado 

momentáneamente mediante las salvaguardias <waiver), para 

cuando se presentan este tipo de problemas. 

- La el1minac16n de los precios oficiales en 1987 llev6 

cabo por completo en enero de 1988, lo cual no afectó la 

l.ndustria de los elast6me1~os, pues estos ya. hablan sido 

de1~09ados desde 1987 para el NBR, en 1q95 pa1~a el PBR y 

1986 para el SBR. Esto indica 01ue las imPortac:iones han 

venido regulando desde arles atr:i.s a t1~avés del ar3ncel, hecho 

que ha pc1·m1tl.do :J.van::ar la uti 1 l.::ac:i6n t1~ansparante de su 

politic:a c:ome1•c1al, otro de los c:~m?romis~s ~d9~~r~dos 

parte contratante. 

- La obligación de eliminar los impuestos del 2.5'1., 3 y 107. 

para 1991 9ue establece ta Ley Aduaner·a, también est~ 

cumpliendo poco a peco, pues por ejemplo durante 1988, dentro 

del PSE quedó derogado el impuesto del 3'l. a la lmportac.i6n no 

s61o de hule sintético sino de todos los productos que 

ln9resen al pais. 

- Como parte de las obligaciones contraidas al firmar los 

códigos de conducta de Licencias la Importación, de 

Valoración Aduanera. de Mermas y et codigo Antidumping, 

Mé:<1co se c:ompromet16 relac1.6n a este último, a otorgar la. 

prueba de daf'ío. dec1r, establecer 1mpuestos 

c:ompensato1-1.0S -;:;i y -::;6lo Sl. se comprueba 01ue e}:iste daf{o 

amena:a de dai'l.o a la producción nacional. Esta obli9aci6n 



también un det•echo que México tiene para que el resto de las 

partes contratantes le otorguen la prueba de daf'lo. 

Es de mencionar 9ue 4-sta un arma de doble filo, ya i;:iue si bien 

cierto MO::ico ejerce este derecho desde 1986 través del 

Sistema Mexicano de Defensa Contra Pr:..cticas Desleales de Comercio 

Internacional, también desde tiempo atrás nuestros productos han 

sido objeto de impuestos compensatorios por estar siendo 

subvencionados o por ser vendidos precios dumping. As~ por 

ejemplo, los EUA establecie1·on en 198:! un impuestos compensatorio 

a las e:.:portdciones me~:ic:anas de negro de humo que ingresaran a 

me1·cado y '1L.te provinieran de las empresas Hules Mexicanos, S.A. y 

Negromex, S.A., por encontrarse subvencionadas. 

De lo anterior deduce que nuestras eHportaciones de hule 

sintético son muy su!:ir:ept1bles de ser frenadas por impuestos 

compensatorios -sobro todo si consideramos que promedio de 

1977-87 el 31% del total fue c:anali:ado al me1·c:ado 

estadounidense-, en v11·tud de que, como se sef'{al6- en el capitulo 

Ill, les precios de exportación han sido inf'eriores en relación 

los de venta al mercado doméstico, es dec:it", que para aumentar les 

vclumenes expct·tados se han ofrecido los elast6meros producidos en 

el pa1s a precios dumping. 

De ah1 i;:iue si no se desea que la leve recuperación observada 

1987 9racias a la e:<pansi6n do las e;-:portaciones se convierta 

recesión. es neccs:'\r10 ciue la eficiencia de la industria del hule 

sintético se incremente a fin de que la baja los costos de 

producción la haga realmentff competitiva en prec::ics y e~:porte 

como hasta ahot·a, gracic"\S a i;:iue se "inflan" les precies al mercado 

nacional. 
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-4-.- PERSPECTIVAS DE DESARROLLO 

En función a la situación y comportamiento 9ue mostró la industria 

del hule sintét1c:c en Méxi:o y otros paises entre 1977-1987 y 

los c:omprom1sos y derechos del pais miembro del GAT~, 

continuac:i6n se presenta una estimación de la tendencia 9ue el 

mercado doméstico e internacional de los elastómeros re9istrara 

los próximos anos para finalmente definir las perspectivas de esta 

industria en nuestro pais. 

A. - PROYECCIONES A 1991 DEL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DEL 

HULE SI NTETI CO. 

En general en el c:onte::to económico internacional en los Ultimes 

af'los ha sido del todo favorable pa1·a las actividades 

produc:~ivas. hecho gue se ha visto reflejado en bajas incluso 

ne9ativas tasas de crecimiento.del PIB en los paises en desarrollo 

y, crecimientos poco vigorosos del PNB entre los industriali::ados. 

De ah1 9ue en el caso de la producción de ela5tómeros durante el 

periodo 1976-85 1 se registraran entre los Ct.tatro pr-oduc:tores m.i.9 

grandes del mundo tasas medias anuales de crecimiento muy 

conservadoras, es decir, en Alemania 2.0%, Francia 3.5%, Japón 

2.3% y en EUA una c:aida del -2. O'X. Por el contrario, en Mé>:ico se 

adió un asombroso crecimiento promedio anual del 9.2% (ver cuadro 

IV-4>, debido a 9ue es la etapa en 9ue esta rama encuentra 

pleno proceso de e~:pansión resultado del impulso 9ue le 

imprimió el periodo sustitituvo de importaciones y les est1mulo9 y 

medidas de fomento otorgadas a lt.\S 1ndustr1as nuevas y necesarias 

durante los 60"s. 

A partir del c:omportam1ento observado entre 1976-85 y considerando 

9ue: 
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El suministt'"o y prec:io internacional del petroleo ha mostrado 

una fuerte inestabilidad provocada por las diferencias 

prevalecientes entre los paises productores, lo cual crea 

efecto en cadena sobre los petroquimic:os b.A.sicos y de ahi 

los elastómeros. 

E:~iste una creciente tendenc:ia a tratar de optimi;::ar recursos 

escasos, entre ellos, el consumo de gasolinas, cuyos precios 

al elevarse presionan para que la industria automotri: 

redu:c:a el tamaf1o de sus modelos, predominando los llamados 

compactos. Esto obviamente no sólo disminuye el 

9asolinas, sino también la demanda de hule sintético 

de 

virtud de que tanto los neumátic:os las partes 

automotrices manufacturadas este material tienden 

reducir su tamano. 

Entre los paises industrializados ha acentuado el 

NEOPROTECCIONISMO, es decir, el e5!;¿¡,bl~c:i:niento de trabas 

arancelarias al libre comercio internacional, tales como 

obsta.culos de 1ndole administrativo para obtener licencias de 

importación en los paises en ~ue se requiet·e, obstAc:ulos por 

normas técnicas o al establecer impuestos compensatorios y 

antidumpins sin la previa comprobación del dano, etc. 

Se estima5 que para 1991 el mercado mundial del hule sint•tico 

tender~ a contraerse <véase c:uadro IV-4>, por lo que si bien 

cierto la producción continuará creciendo, lo har.A. 

ritmo si comparamos el ~u1n9uen10 1987-ql <en el que la TMAC 

sera de O. l'l.l ,con el registrado entre 1981-85 <t.2i0. Considerando 

5 
Las proyecciones para estimar el. comportamiento a futuro del 

merco.do nacional a internacLonat. se efect.ua.ron con. basa en. cifras 
de ta producción. resistra.da. entre 1976-85 y hasta 1987 para 
Héxi.co. no obstan.te tratarse de una industria de ciernan.da 
in.tarmedia. por no f\aber sido posibl.e do/in.ir con. precisión et 
vol.wnen de hul.e sintético que con.sume l.a industrio. manufacturera. 
de l.l.antas. o bien. l.a industria automotriz. pri.ncipa.l.es sectores 
dsm.a.n.dantes de esta m.atarLat Cuer en anexo 3 l.a memoria. da cál.cul.o 
correspondiente a. dichas proyeccionesJ. 
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estos mismos periodos, unicamente Francia y Japón varan aumentar 

ligeramente el ritmo de crec::imieno de su producción de 3.5 vs. 

4~0Y. y de 2.3 vs. 2.SY. re:pect1vamente 1 mientras que en Alema.nia y 

EUA tenderlln a reducir sus volúmenes de produc:c:ión al pasar de 458 

mil tons. en 1985 a 450 mil tons. en 1991 y de 2026 miles de tons. 

a 1680 miles de tons., r.espectivamente. Esto 

ni~el .. de _particip_ación ~e los 4 "gigantes" en 

modif'.ic::ar.a el 

conjunto 

pr~~.\-ic~~~~ _m'-:'n~i~.l de ela~t_c:"m~ros, ya que en !991 al i9ual que 

1985 se~a del ~7~. _ 

En eSte c:on~ext~~ y- tomando México: 

la 

- los: n"1:..)~1e~.d·e,. {~~¿~~~~·-de ~J."-~\i!!~Y:º~ia: de ia poblac:f6n se han 

venido .. det·e;..·~-~i~.~-~~,~;·,:~~~ _;~·-. s~.L.;.::·~:.··.~ .. ~~.;_.·~.-~. -
-- -::::··. :;;,:: "·. ~:~r- ,-,.- , 

- E~d_~tª,?: .~~~.~:~~~tá~;:,g·~~X'.~~~~~.t~~\\:~: .·1 de. tipos de hule 

~~~t~t_(co·;-~~':?'.~ -~.~~~X:;.-~.Ú::S.;;\~:~'~:P.~~; ;y ,apl ic::aciónes resulten m.fls 

lucrat iV9s •· _ 'f · '' ;'.~>'°"S;~:.::\'/; -\--~_,,};· ·.oc; .'o.;;<··;"' 
," ; ;::~í,:~'<·< ·.;:, '..; 

- Se estari>impleffien·tandci P"rósr.amas"de estabili::ación econ6mic::a 

Se puede preveer que el mercado.nacional para los elastómeros SBR, 

PBR y NBR mantendrá. crecimiento moderado entre 1987-91, 

fundamentalmente debid~ ? la re~uperac1ón que se esta dando en el 

sector automot~i:. 

Lo anterior determinará. que en este perá.odo la producción presente 

un~ TMAC del 5.1/. y que en 1991, se alcancen producir 194,000 

tons de hule sintético frente a 157,000 de 1987, lo cual significa 

un incremento del 24%. Su participac16n 1991 dentro de la 

producción mundi,al será. ~el 2. ::::. 'l. mientras 9ue 

apenas el 1. 7Y.. 
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aJADRO lY-4 

PROOOO:lON llJNDIAL DE a.LE S1NTET1CO 
t"ILES DE TIHl..AOASI 
1976 - 1991• 

--::=:=--==~-========== .. --=: 

PAlS E.U.A, Jfi'<l!I AUIWllA FRA!CIA IEXICO TOTAL 

Aiil lll (21 111 (2) 111 121 !ll 121 (1) !21 (1) •21 
=--==- ------- ====--====,.....-_,,_-==i 

197' 2426 22b4 '" 985 380 1'5 4311 460 " '2 '°"' 8416 
1'77 2b¡,() '151b q]! .. 1 .i:1 408 481 462 67 70 .... 8497 
1978 2bb2 z4q1 1029 1000 42' 4lb 497 ... ao 7'I 89lb 8544 
1'17'1 2740 2410 1107 1010 44b 422 541 m " 68 m• 8S79 
19!l0 ::41 23:2 1094 1024 "' 426 Sil 490 '12 " 86119 8605 
1991 = Z!57 1010 103q 415 430 ••• 4'10 104 lOb 9477 ¡;¡,:; 
1'"2 1817 2184 "' 1057 'º' "' 3'10 SOi 105 115 m3 8645 
1'183 19117 2llb 1003 1077 432 43" 514 515 12' 123 8267 86bl 

"" = 2050 1161 tú .. "' ca 5'5 5::0 ... 132 CiOS3 !lb75 
1"'5 2026 "ªª 1158 1123 458 440 ,,. 547 152 141 .... Se87 
1'9b 1q~ 1150 442 5b5 "" 150 Bb'7q 
1'97 1973 117'i 444 586 157 "' ""' 1'9B 192{'1 121!) 445 ... "'ª 3719 
IWI 1770 1243 447 m 176 9729 
1m 1724 127'i "' 658 185 !17'..6 
1991 1600 13111 450 b85 "' em 

====·=·====·==·===~~=·==--- -======= 
t A partir de l'i8!i las cifras son eshaadas 1 eicepto para r'.é . . :01 país para el que los datos se 

estimaron a ;art1r de 1988. 

lll datos observados 
(21 datos proyectados 

NOTA: En todos los paises, e"epto Ménco, las ctfras de producción incluyen ccpo!Íneros de butadieno 
con est1reno y acrilon1tr1lo y neoprer.o f hule tipo butil. los látl!x se incluyen en base seca, 

Fl.J8m: Elaboración propia usando el l:étodo de 111ÍniQIOs cuadrados ccn b~se en datos obtenidos de la tNJ 
•tndustrtal Stattst1cs ~earbool 1 1905. Co11•:.:J•t:r Prod~c:hon StatistiC!:i 1976-19SS•, N.Y. 19Sb, 
Para l"éuc:o: ANIQ, Ob. Cit. 11198. 
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Esta situación relativamente favorable, desde mi punto de vista se 

presentara siempre y cuando Mó~1co sisa canali:=ando los excedentes 

de pt"oducci61'1 en el exterior a precios competitivos, ya que de 

ello dependet·.tl que minimamente continue siendo el p1•oveedor de los 

mercados que ya ha conquistado en Europa y América Latina Y. que 

hasa frente a los obsta.culos no arancelarios que se le presenten 

con las "armas" que el GATT como foro de discusión y negociación 

proporciona. 

B .. - QUE HACER EN EL CORTO Y. MEDIANO PLAZO PARA INCREMENTAR LA 

COMPETITJ:VI.DAD DE LA J:NDUSTIUA DE LOS ELASTOMER.OS EN HEXJ:CO .. 

~a industria del hule sintOtico en Mév.ico ha 109r"ado desat"t"ollar 

hasta cierto punto su capacidad c:ompet1t1va tanto precios de 

venta -mismos que son 1nfer1or_es a los e:tternos-, calidad de los 

diferentes tipos de caucho que ofrece c:ump le los 

requerimientos técnicos de la ASTM-, se emplea la misma tec:nolo9ia 

del proceso productivo que a nivel mundial, cuenta con la 

inft"aestt"uctura para satisfacer las necesidades del cl1ente y 

pt"oporcionarle la asesoria para la manufactura de estos 

materiales, etc.; sin embargo, desde mi punto de vista actualmente 

esta industria tiene tres puntos débiles que debe atender a fin de 

incrementar su eficiencia y competitividad en el corto plazo y 

poder hacer frente m.tls que a cual9uier ne9cc:iaci6n de apertura 

comercial que se efect~e en el marco del GATT, al de la 

apertura comercial iniciada en México desde 1q95,. 

Los puntos débiles que le restan capacidad competitiva el 

e;:terior son: 
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1.- Su no integración sentido vertical para producir 

propias. materias primas (estireno, butadieno y 

acrilonitrilo>, ya 9ue hasta la fecha la ruptura que existe 

entre la petro9uimica básica -a cargo de PEMEX, empresa 9ue 

depende en 9ran medida de un presupuesto-, y la secundaria -en 

la que participa el sector privado-, ha creado fuertes 

problemas de abasto, reduciendo la eficiencia y competitividad 

que podria darse de existir una cadena productiva integrada. 

2.- La 1~educida capacidad instalada con 9ue cuenta, ya 9ue ello 

limita sus posibilidades para competir en mercados abastecidos 

actualmente por los más fuertes productores nivel 

internacional, e incluso para mantenerse como proveedor de 

hule sintético en paises 

etc., en virtud de 9ue 

Colombia, Vene:uela, Sui:a, 

economias de escala muy 

inferiores en relación a la RFA, EUA, Francia y Jupón, paises 

que además forman parte del GATT . 

. 3.- Como resultado de la no 1ntegrac1ón para la producción de 

materias primas y las reduc1das economlas de escala que le 

proporciona la capacidad lnstalada tan pequef"l'a con 9L1e cuenta, 

su tercer punto débil es el estar basando su competitividad en 

precios de venta al exter1or en el ''subsidio'' que proporcionan 

precios de venta al mercado local lnflados. 

coloca al sector de los elast6meros 

vulnerabl'e, ya que si bien cierto, 

Esta situación 

posición 

través de esta 

1?Strate9ia han logrado part1cipar E?n forma creciente el 

met·cado intern.:i.cional Cver cuadro III-11), 

apertura comercial -cuyo avance 

la actual 

oportun1dad de 

comentó, no obedece a las obl ig...,.c1ones que MéH1c:o contrajo 

como m1embro del GATT-, los consumidores nacionales optarán 

por importar el hule sintético si no se logra abatir también 

el precio de venta al mercado nacional. 
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De lo antes serlalado, se desprende el que hacer por parte de esta 

industria en México en el corto y mediano plazo para 

desp la::ado tanto del mercado local como del inte1·nac ion al ciue a la 

fecha ya ha conquistado. En .mi opinión la estrategia a seguir 

grandes rasgos es la siguiente: 

Pugnar hasta lograr que otorguen permisos para la 

producción de petro9ui.m1cos bá.sicos por parte de la 

iniciativa privada, a fin de elim1nat• el ''cuello de botella'' 

9ue representa la no integración de la industria del hule 

sintético en sentido vertical. 

- Impulsar al interior de las empresas que constituyen este 

sector, la instrumentación de profundos sistemas de 

planeaci6n estratégica. de modo tal que se detecten las á.reas 

problema y se ataquen los factores que actualmente provocan 

funcionamiento poco ef1c1ente. tanto las 

po~ 

&reas 

el productivas administra ti v;is • ya i;iue 

momento· únicamente efic1ent.:o.ndo procedimientos de operación y 

producción y optim1::ando recursos, e¡ue set·ia posible 

abatir costos de producc16n, y por ende prec:ios de venta al 

mercado local y de e::portac16n, c:ompit1endo asl con bases m:..s 

-firmes en el e}:tei-ior. Con ello considere que también 

lograr!an ccnsol1dar los mercados que actualmente 

abastecen en el e::terior, sin temor de que pudieran serle 

arrebatados por al91..1no.. de los otros productores de caucho 

sintético, a pesar de su reducida capacidad instalada. 

- Lo sef'{aladc en el punto anterior es determinante y nece5ario 

para contar con espacio de tiempo suficiente para 

incrementar poco a poco la actual capacidad instalada para la 

producción de SBR, NBR y NBR. 

- Continuar impulsando los proyectos para desarrollat· 

tipos de hule, ya que de llegar p 1•oduc irse cualquier 
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otr~ pais algún elast6mero 9ue sea capa: de sustituir a los 

actuales, México debe tener la capacidad para realizar las 

reconversiones tecnol69ic:as y de equ1po necesarias para 

salir del mercado. 

- Hacer y explotar al máximo los estimules y beneTicios 

que bajo la actual politica económica otorga 

exportación de bienes de demamda intermedia, as1 

la 

las 

facilidades para raali::ar las importac1ones de materias 

primas, equipos y maquinaria que al integrarse al proceso 

productivo impacten en reducciones de costos de producción. 

- Estar al tanto de los derechos y compromisos que México tiene 

actualmente como parte contratante del GATT y signatario de 

cuatro de sus c6d19os de conducta, asi como de los c:¡ue podria 

llegar a asumir futuras negociaciones, pues de el lo 

dependerá que se pueda y sepan aprovechar todas las 

ventajas que facilitan colocar el hule sintético el 

mercado internacional. 

5. CONCLUSIONES DEL CAPITU..O 

Conforme a lo e>:puesto en el presente cap! tul o podemos concluir 

c:¡ue: 

- Frente a los principales productores de hule sintético (RFA, 

EUA, ·Francia, y Japón>, la ~ituaci6n competitiva de México 

es del todo favorable, ya que a pesar de que cuenta c:on 

tecnolcgia del proceso productivo igual a la empleada a n1vel 

mundial y que los precios de e::pcrtac:16n entre 1986-1987 
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resultaron ser inferiores en 27-407. a los correspondientes 

EUA~ su capacidad instalada hasta 1986 (168,000 tons./af'lo>, 

es tan pe9uef'la 9ue le imposibilita el tratar de penetrar 

los mercados abastecidos por productores más fuertes, pero 

principalmente pone en pe! igro sus propios mercados el 

exterior, sobre todo ahora 9ue al haberse iniciado un proceso 

de apertura comercial en Méi:ico, ya no le será posible a esta 

industria seguir "subsidiando" los precios de venta al 

exterior con precios al mercado local inflados. 

- En México, la politica de comercio exterior no sufrió cambios 

sustanciales una vez que se adhirió al GATT <a9osto de 1986>, 

aun9ue indt.1ddblemente ocurrió ac:elerac:i6n de la 

estrategia de l1berali;:ac:i6n y apertura comercial de 1985 

1987 .. Esto como resultado de la agudi;:ación de les problemas 

inflacionarios y de tratar de impulsar la competit1v1dad de 

l~ industria nacional en calidad y precios. 

- Ei ingreso de México al GATT impactó de directa 

positiva o negativarrente la evolución de la industria de los 

elast6meros \va ~ue ni 

volúmenes de producción 

ccip~cid~d instalada. 

precios de el:portación 

los 

vieron a-fec:tados), e:.:cepto las exportaciones, las cuales 

entre 198'5-87 se incrementaron en 48/. hacia América Latina y 

en 791% a EL1ropa, fenómeno 9ue atribuyo a 9ue aprovechó 

9ue este producto go;:a del arancel de nación más favorecida 

en la CEE, 91~.:i.c:ias a c-¡ue dentro del Acuerdo General Mé!1ico es 

considerado pais en desarrollo. Lo anterio1~ permitió obtener 

balan:?a c:omerc:ial superavitaria el de los 

elastómeros. 

Los ~erec:hos 9ue México ad9uiri6 

puedenser aprovechados para darle 

al 

l~' 
in~re~ar -al GATT 

industria nacional 

ciertas ventajas al competir en el eHtericr., ·abriéndose 
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abanico de posibilidades para-conquistar mercados y ampliar 

les ya existentes. 

- La industria productora del hule sintético en el mundo 

tenderá. a contraer sus ritmes de crecimiento de la producción 

para 1991, mientras que en M6xico se mantendrá. un crecimiento 

mcderadc, resultado de la recupet~ación que está. logrando el 

sectot• automotri::.. Esto se lograt•á. si se continúa exportando 

a los niveles registrados entre 1985 - 87. 

- La capacidad co111Petit.iva qua 1a indust.ria de 1os elast.6.-.ros 

h.a 1ogrado desarrollar a 1a Cecha, desde mi punt.o de vista se 

limitada por 3 Cact.ores que constit.uyen punt.os 

débiles: la no 
bá.sica-pet.roquim.ica 

inst.alada, y el basar 

int.egraci6n 

secundaria, 

de 

competi t.i vi.dad 

la pet.roquiaica 

reducida capacidad 

precios en el 

exterior en el subsidio que les proporcionan los precios 

inf'lados que son ofrecidos al mercado local. Dichos factores 

deben ser at.acados en el . corto plazo para incrementar 

conrpet.it.ividad, pugnando por lograr la int.egraci6n vert.ical 

de la cadena product.iva -pet.roqui.Mica basica y secundaria-, 

intpulsando los procesos productivos y adainist.rat.ivos 

eCicient.es, desarrollando invest.i.gaci.6n para la producción d• 

t.ipos de hules, y aprovechando los est.1-.tlos y 

beneficios qua otorga t.ant.o la actual po11t.ica .con6-.lca de 

fomento industrial y co.-,rcio ext.erior, colllO las normas y 

códigos de conduct.a del Acuerdo General sobre Aranc•1es 

Aduaneros y Co,._rcJ.o CGATT>. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

El modelo de sust1tuc:i6n de importac:1ones se baso excesivo 

proteccionismo que a la larga creó una estructura industrial débil 

por la baja calidad y altos costos de producc:1ón, lo cual aunado 

al derrumbe de los pi lares que c:onst1tuian su sustento <subsidios, 

exenciones fiscales, créditos e}:ternos, etc.>, provoca el 

surgimiento de una serie de c:ontradic:c:1ones, para cuya solución 

-bajo la influencia del pensamiento neoliberal y monetarista-, el 

9ob.ierno plantea la .!>.pertura c:omerc1~l y como parte de el la, el 

ingreso·de México al GATT en agosto de 1986. 

E~te pa~o dentro de la estrategia de desarrollo industt•ial 

apertura c:omerc:i ?i 1 • b•_1o:;cab,:1 apoyar fac:\lttar la entrada de 

productos me::ic.:i.nos a los 'Tlercados int~rn.ac1onales incrementar 

la competitividad oe los producto~ locdle~: sin embargo, conforme 

a los resultados obtt?ntdo;¡ la pre:ente investigaci6n (V.;:!r 

capitulo III. y IV1, a través et.e los derechos y obligaciones 9ue el 

pais asume al incorporarse al Acuerdo y firmar el Código de 

Normas, de Valorac:1ón Aduo.;nera~ de Licencias de Importación y el 

Antidumping, h~sta 1987 lle9a impactar positiva 

ne9at.iva_mente a l.!l. indu~tria de los elast6meros y en particular 

capacidad competitiva, debido a que: 

- El GATT es un acuerdo entr·e. 90.bi"ernos'; por tanto difici_lmente 

tendria una influencia directa sob~e ésta 

industrial. 

cual9uier otra 

Las obiisacioneS: .·y'. d~~ .. ~ch~s México asumió 

campt~ameti~ran a.: ia. ·-Pr6du:~ci6n e::portac ión de hule 

- :::t:::::~:cL ar~~c~iJ1as que el pals ctcrgc 
de. ent_rada" '~·¡ -~~~~t~d~· General y que permitian la importación 

"cuota 
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de hule Polibutadieno <PBR> arancel del 407. y el 

reqUisit~ de permi.so previo a ser· eliminado hasta 1991, as! 

como ·el estableéimiento-de un arancel mAximÓ del ·so% para el 

resto de los cauchos sintét_icos 1 rapidamente quedaron 

reb~_sadas por otras medidas de apertura comercial, pues desde 

el ::;o de abril de 1986 el arancel de importación del PBR 

r_~_dujo al 377., al 3:3"% el b de mar·::o de 1987 1 ·y 'a.1 15'1. el 15 

de diciembre del m1smo af'lo 1 habiendo desaparecido también el 

requisito de permiso previo en 1986. 

Hasta 1987, de acuerdo a esta invest1gación, únicamente podemos 

decir que el GATT favoreció las exportaciones de hule a Eur•opa 1 

fundamentalmente por el arancel de la nación mas favor·ecida entre 

los paises de la CEE. No _obstante, considero c¡ue el mediano 

pla::o si <::onstituirá en mayor medida elemento de constante 

presi.ón hacia las empresas huleras, q~ienes ya han comprendido que 

es necesario acelerar el paso para e-ficientar 

producción y ~dm1n1straci6n, -pues desde 1986, 3~0 

procesos de 

el c::¡ue 

in9res6 al Acuerdo, comprendieron que ya no contarían 

mercado interno sobreprOte9ido. 

Al isual que la mayoría de los productos 9uimicos y petro9ulmicos, 

el hule sint•tico en México fabricado tecnolo9ia 

''standar'' a nivel mundial, por tanto la calidad de este producto 

cubre. las e;~i9encias de las normas téc:niccas de la ASTM, aunque 

ex is ten --otros fac'tores que actualmente se han convertido en trabas 

al desarrollo de esta industria, tales como la no lnte9raci.6n de 

la petro9ulmica 
0

bá.sica-petroc¡uimica secundaria, y 

capacidad instalada, que si bien es cierto sati.sface casi 

reducida 

totalidad las necesidades del mercado interno, capa= de 

competir con los 9randes productores de estos materiales. 

Dichos factores al si.tmarse y combinarse, han obli9ado a basar 

Talsos pilares su competitividad en precios en C?l exteri.or, ya que 
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para mantenerlos "compr~m_idos", se inflan los preciog de venta al 

mercado nacional; 

Para competir realmente eficiencia y competitividad 
- ... -

precios, la- indust-r(a· ~e- los elastómeros debe pugnar por9ue: 

- Se eliminen las.trabas legales que impiden la integración 

entre la _pet_ro9uimica basica y secundaria, toda ve: 9ue a la 

fecha es. el-principal "cuello de botella" para este sector 

produc,tivo. 

- Se efic1enten los pr"ocesos de producción y administt"ación al 

interior de las empresas, 

planeación estratégica. 

rigurosos sistemas de 

- Se de-sarrol le investigación técnica para la elaboración de 

nuevos tipos de caucho sintético 1 y por9ue e::ploten al 

máximo los estimules y beneficios .;¡ue a través de di·Ferentes 

instrumentos de fomento ~ la e::portación <PITEX, DRAW BACK, 
ALTEX, etc.), otorga la actual política económica, incluyendo 

las ventajas 9ue ofrece el set~ miembro del GATT. 

Con base lo desarrollado, considero haber cubierto los 

objetivos formulados para la presente investigación, habiendo 

resultado parcilamente aprobadas las hipótesis 1,2 y 3, por lo ya 

argumentado lineas arriba. Unic:amente la hipótesis número 4 

resultó completamente falsa, virtud de 9ue 

oport1.1nidad se mencionó, la tecnolo91a del proceso productivo 

Mé~:ico 1 rcunl:! las condiciones Y. c:ar.::tc:teristic:as 9ue &1·d9en 

nivel internacional. 

199 



ANEXO 

- GLOSARIO DE TERMINOS MAS IMPORTANTES -

200 



GLOSARIO 

ARANCEL. - Es el impuesto con 9ue se grava en aduanas la salida y 
entrada de mercanc:!as al mercado de un pais.// Es el tipo de 
restric:c:16n más frecuente al comercio, a través de éste se pasa al 
E~tado una proporc:16n especifica del precio mundial del bien 
servicio de 9ue se trate. 

BALANZA COMERCIAL.- Es el registro de las transacciones de bienes 
y servicios de los residentes de un pais con el resto del mundo. 
En ella se resumen las diferencias entre la exportación y la 
importación totales de bienes y servicios. 

CAPACIDAD INSTALADA. - Término empleado para definir el tamai"l'o 
to6r1c:o o prev1 .:;to dE:! una p !anta, con el cual se mide el volumen 
má:!1mo de cualquier bien 9ue una empresa puede producir. 

COMPETENCIA.- Es el esfuer=o que hacen dos o más vendedores 
empresas para venderle a l.tn~ persona o a un 9rupos de personas. 
determinaC.3 1n'21·canc:i.a, actt.k'\ndo sei:iar-adamente y atendiendo sólo 
su propio interés. 

COMPETITIVIDAD. - E,; la capacidad de una empresa :::::-n.junto de 
ellds ~3:-a at1-aet-~e clientes y po•· tanto ~uit~rselos ~ sus t•iv~lss 

a través del p1·ec10, calidad, d1ae~o del producto, publicidad, 
servicios. etc.// Término pare denominar la a9res1vidad comercial 
de una empt·esa para penetrar en mercados locales y extranjeros 
funciónde calidad y costos. 

COHPETITIYOCAJ. - Se denomina as1 determinado sector de 
ac:i;1vid.:i.d ec:on6mica en el que la oferta dc.L factor empresa es muy 
elástica con relac16n al beneficio. 

DEPENDENCIA TECNOLOGICA.- Es la manife5taci6n de incapacidad de 
un pai.s, región o empresa para decidir alternativas tec.nol691cas 
9ue más le convienen para su desarrollo integral. La dependencia 
tecnológica genbcralmente e5t3. a::oc:iada a la dependencia económica 
y a la falta de conoc.1.mientos sobre alternativas tec:nol6gic:as y 
sus implicuciones. 

ORAWBACK. - Véase ro1ntegro. 

EFICIENCIA ECONOMICA.- Es la relac:16n ~ue e~:iste entre el 
produc.tc y 12' 11r-.10ad de c:::c:.7tC! de le~ i-ecur-sus ut1l1:::ados. También 
se denomina ef1cionc:1a a la habilidad de los directores para 
utilí::ar los r~cur~o=: productivos al min1mc costo en términos de 
tiempo, one1-9i~ o d1ne1·~. 

EFECTIVIDAD.- Se l.ttil1::a ~ste término para describir la 
hab111d"-'d de los directores de empresas para desarrollar procesos 
o alcan::ar los re~ult~dos fLn3les de~eados. 
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ESPECIFICACION.- Documento de carácter técnico que reúne las 
condic1011es en cuanto a variables, toleranC:ias,. materiales, etc., 
a qt.1e debe z•.1jetarse la fabric:ac:i6n de ·un pr"oducto. 

GATT.- Acuerdo General 
<Véase Cap. II, pág. 66> 

Sobre Aranc:elias·_~ Aduaneros. y Corne~c:io 

. . ..... ·• 

INDEPENDENCIA TECNOLOGICA. - Es la c~-~·~·;:1~~d. -~de<_ ~-•. .-~n- ·~--f='.a".i's·· ,'~~~·a"> 
generar los conoc1rnier1tos tecnol6gic:os .. q·ue·".sU desarroft'o-·derñarlda~ '"· 

INSUMOS.- Término que s~·: ~~-~;~~~· '<:.-p~r:~>:;-~~-:~~~r:J~Ú~;~:·~~<+fij~._:-. 
req1.1erirnientos de un proceso productivo--(mat.er.ias:oprimas·,~-~ equipo, -

;~;;;;;;;;;:~ y A¿~~¿s c~~=~~~~e~~~=.,~~e ~~~t;~áiaf'r~~~~it!C~~1i~;f 
bienes er1tre paises. -,--."";;;).:--;;';,;.y,·\'.,,;~._,,,_~·;-· 

MNO DE OBRA DIRECTA.- Es la fuer:za-
directamente al proceso productivo. 

NBR.- Nitrile Rubber (V~ase Cap. III, pAg. 

PBR.- Polib1.1tadiene R1,,..1bber (Véase Cap. III, pág. 112~ ... 

POLITICA ECONOMICA.- Se define corno 
c;.dopta el ·¡iob1err10 para infl1.1ir er1 la 
ajusta el Eztado al 1 leva.r a ca.bo 1.Jna 
como las tarifas impositivas y el 
variables o 1nstrt.1me1·1tos de F·olitica. 

la serie de medidas que 
economia. Las variables que 

polit.ica económica. tales 
gasto pübl ico, llaman 

POLXTXCA COMERCXAL.- Es la politica del gobierno que in'fluye 
el comercio mediante impuestos. subvenciones y restricciones 
directas a las unportoc:1ones y las exportaciones. 

PRODUCTIVIDAD.- Producto de una unidad de un factor de producción 
en l.Jt"t periodo determinado. En sentido estr-icto el t6rmino estA. 
relacionado para 1.1n sólo factor. Cuando se anal iza un grupo de 
factores como en t.ina empresa, m.A.s conveniente emplear el 
t~rmino eficiencia. Asi. 

PRODUCTIVIDAD = ;~~~~~~~iór"i 

Por tanto p1.1ede decirse que la prod1.1ctividad 
tan bien se han combinado y t.lt11 izado los 
los rest.ll t.ados espec1 f i cos deseados. 

rnedida de que 
para cumplir 

REINTEGRO. - A-=1t.1él la contidad devt.lel ta. De un modo más especi 'fico, 
t.1na cantidad de impuestos sobre las importaciones qt.1e se devt.ielve 
cuando se reexPortiAn las mercanc!as sobre las qt.1e cargó. La 
rnayoria de estos reernbolsos se pagan Por rnateriales importados que 
luego -se reexportan en forrna de biene:; acabados. 
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SBR.- St.yrene Bl.1t.adien·e Rl.1bber tVéas~,~~ap~·:-II;o p4',.g. 112) 

TECNOLOG:tA. - Es eÍ:-,c~rijl.ant.6- ·,:;~:g~-~"'i~~d~ .'d-~'= Go·1~0.cirnient.os aplicados 
para alcanzar l.ln objet.ivo'-especifico, -9eneralment.e- el -de pt"'oduc:ir 
y dist.t"ibuit"' un bien o servicio. ' 
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ANEXO 2 

- EST ADISTlCAS INDUSTRIALES -
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"""""'· 1 

PIB "" 5EtTim "' ACTIVJMD, 1950-1970 

IPorcenUJHI 

.................................................................................................................................. 
ESTRUCTURA D.ASTICI!WGDE:Olfl:I"I!HTQ' 

SECTORES ----------------------------------------- -------------------------------------------------
"" "" "'' "'' 1970 1950-1970 1'50·195:5 1"5 ... 1%0"'5 1'165·70Pfllll.5o-70 

............................. u .............................................. ............ u ......................... u ......... 

PIB 100.0- 100.0 100.0. IDO.O 100.0 IDO.o 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

J,SECTCRl'RI*RIO 19.2 17.7 Hl.9 H.2 11.6 15.7 0,74 0.61 .... '·" o.60 

2."11€RIA 2.1 1.1 1.5 1.1 1.0 1 •• 0.35 0,61 0.H '·" 0.40 

J,INOOSTIIJA 24,4 25.3 "·' ,..2 33.S 28.2 1.12 1.33 1.27 !.33 J.26 

3,1,Pfff!a..EOYPETROOUJ"ICll '·' 2.3 3.4 2.9 4.3 3.2 '·" 2 ... l.'2 1.3' 1.36 

3,Z,)1;.1.1..FACTlfAS 17.1 18.8 11.2 21.1 "·' 19.8 l.JI l ... 1.30 1.:-s 1.z• 
J.2.l.ctf4:1.M /fJ i.<.JIAt.00 IZ.I 12.s 12.1 12.0 12.0 12.2 1.18 o.e1 ,o.97 1.00 .... 
J,:.2.JNT!FJOIOS 3.4 '·' ... '·' ... '·' t.45 1.65 .... 1.5" t.52 
J.2.3,Cl)s.n'.ltult.te.O '·' 1.1 1.4 2.3 2.B 1.7 2.0J J.81 2.58 1.64 2.01 
3.2.4,CU>ITU. ..• 1.0 '·' 1.5 1.7 1.2 1.78 1.30 2.08 1.0 1.65 

3,J,cuismu:cJCH 3.6 3.5 •·I '·' '·' '·' .... 1.60 .... 1.41 1.21 

J.4,El.ECTPICU-AD '·' '·' 1.0 1.3 !.9 1.1 '·" 2.14 1.93 2.04 1.75 

4,SEtTlll.TEF:tJUIIO 54.3 55.3 .... .... "·' .... 1.06 º·" .... '·" 1.00 

• Es el cocient.e de d1v1dir h1 t.n de crec111ent.o del sector entre 11 del PIB t.ot.11 

NJTA1 LosPOrctnUIJnHcdculuonconv.alorts l960•IOO: 

REHTE1 Boltv1n1t Julio y E:nrl'll"l' Hiirnl ~ l1~. •Orl~ de h cri~IS 1rdl$tri.1oh El a~t..1.1enl4 dd i:.a10 de ~t1Wc:u{ n di! 
IS>OíhclMeS en "Desirrollc. y crhls l!e h KOrlOllÍ • aex1c.ana•. E:d1t.FCE p,p, 464 y 466. 



CUA!lflOl'o,2 

tiESTlMJ tiE LA 11MRS1Cl4 FtftICA Ftt:mt.. REN..lZAM 

1~a-mo 

IMiilMIS dtPft.OS di 19701 

'"""'º '"""º C!JU({Cf('JCJllU EEIEFICIO At«IMISTRKl~ 

TOT/l. raaa:tWllD 111 lHOUStRtt.1..121 lTFMSf'lllmSIJI SC(IALW Yt~151 
,;¡¡ -------------·--· ----------------- ··---------------- ---·-·-··--------- ------------------ ·-----------------

"'· fn.lll ""· Pfl.lll "'· m.111 "''" IE.lll .... REL.tll ""· flll.IZI 
....... u .............................................................. u .............................................................. 

"" 710'5.3 uo.o 15:6.6 1'1.3 ''''"º "·' 3192.3 

"'' 81'r.J.O 100.0 1129.J 13.8 3245,4 "·' ""·' 
"" ll~.5 IQO.O 9~3.4 ... «25.1 37.4 3518,4 

,,.. 1~.o 100.0 13;:5.5 ... 68U.9' 44.3 4QZG.O 

"'º 2'205,ll 100.0 :rm.o \J.4 11079,0 37,9 55n.o 

111 C09Prtrdt19r!cullyr1, 9W\ldtrÍ'a, forut.al, aluttnHy rut.rMYptS.Ca, 

121 CQ9Prtnót tntr9Í1 y ~t.ib1H, ddtrur9u, •1neria y otras 1rdls.trhs. 

131 CQ9Prtrdt t.errntrH, uríu.as, aértn y U=lecte111eacu:r...s, 

141 Co9prtndll! 5ttYIClOS l'lb1ico1. UTt:lanos y ruralH, 1'0Pilales y cer.tr°" u1ñenc11IH, 
td.Q;ciiil1lnvasti91c1i:iiyhab1tacu:i1. 

Fl.EH1E1 E\.oorado tn b&" a cifras t.t"UdH de "t:st.adíst.¡cn hhl.&kas dil ...-~1co•, 
Tt*O 11, IK61f5f'P, l'lt'.oco, t'}S.5p, 606 

40,4 757.4 '·' 74.0 ... 
'"' 110'1.7 13.5 81.8 '·º 
"" 2U2.4 "" 271.2 ~.3 

26,1 2845.5 lS.5 :;s~.l 2.5 

18,9 8n&.o "·' ..... '" 



CUADRO No •. 3 
PRODUCTO ·INTERNO BRUTO-·E .. INDICE- DE PRECIOS IMPLICITOS* 

Af40 
s 

--1955 111a671--

1956 119.306 

1957 129,343 .. 

1958 135,169 

1959 139;212 

1960 1so,s11 

1961 157,931 

1962 165,31~ 

1963 17S,516 

1964 199,390 

1965 212,320 

1966 227,037 

1967 241,272 

1968 260,901 

1969 277,400 

1970 296,600 

PROMEDIO 
1955-1970 

. -·:1955.~~. 1,970" 
<<"~;360' ."" .. ,_1_0~) 

'.,~.1 -

'103:'4 .:f.9 

-4~'?.

e.o 

··•· 10.i.sL 

11.7 

6.9 

6.3 

e. 1 

6.3 

6.9 

6.9 

~· 1 09~·a·~-.-- '·:· 

"tf6.0 

- 1iB.-7~-> 
.. -~,, : 

123.-4' 

··1~~·º'> 
·· 1;.t,; 

141.2 

VARIACION 
ANUAL 

r. 

12.3 

7.0 

; .. ·~.A 

3.0 

3~1 
--':·. -.-
5.6' 

2.3· 

4.7 

*Se refiere al indice de precios impl icitcs del PIS 

FUENTE: Elaborado en base a cifras tomadas de Gui l lét"l 
Romo, Héctor. "Orígenes de la crisis en México, 
1940/1982". Edit. ERA. México, 1934 p.p.34 y 35. 
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INVERSllll OOlWIJEM POO ACTIVll>A!IES, 1950 • 1970 

!Porcentajes) 

:::1111:::111:i:111111::;.111::1111:::;11:11::1111::11:::1111::1:::11111111::::::1111::11::z:::•:::r111111::11:::111:11sz1:s11•11•1:1:z•••••a1:aa11111:•••••••• 

AiiJ TOTAL• INDUSTRIA '6RIC." El<Pl.OT. DE PE1R(li0 rucrn1 coos- COERtlO TRANSP.,tOll\C. 
"11<.fACT. •IHAS y CAAT<AA5 CIDAJ> TR\.o:ll)/ y cauac. 

1950 100.0 26.1 0.7 19.B 2.1 24.2 o.e 12.4 13.3 

1955 100.0 36.5 1.9 18.3 1.7 20.1 1.2 15.4 

1960 100.0 55.7 1.8 15.6 2.0 1.4 o.a IB.1 

1965 100.0 68.8 1.0 7.6 2.6 0.7 0.6 16.3 

1970 100.0 74.5 1.1 5.5 O.J 0.1 O.J 15.5 

PRaEDIO 
1950 -70 52.3 1.3 13.4 1.4 9.3 0.7 15.S 

•De: las sumas horizontales no se obtiene e.'(actuent.e el IOOX, debido a los ajustes efeduMSos! 

*'Incluye a la silvícultura, caza y pesca, 

NOTA: Porcentajes en base a precios 1970:it00 

FUEHTE: Ehiborado en base a datos to.a.dos de B!Wi:ICO. "Series estadísticas históricas 11938 • 1979)• 
TCGO rr. Mlxico, 1982. 
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CUADRO No. 5 
PRODUCTO INTERNO BRUTO E INDICE DE PRECIOS.IMPLICITOS 

1971 - 1979 

PIB 
AÑO MILLONES 

DE PESOS 

1971 306, 800 
1972 329, 100 
1973 354. 400 
1974 375, 100 
1975 390, 300 
1976 398.600 
1977 411,600 
1979 441.600 
1979 476. 900 

1971-79 

(1960 = -100) 

VARl:ACION 
ANUAL 
. :< 

3.4 
7.3 
7.6 
S.9 
4.1 

1. 
3.3 
7.3 

e 

5.3 

'~.".VARIACION 
INDICE DE. ;-'ANUAL 

PRE.C:I9S>·; ·.X, ·;_· 

17 .. 3 

*Se refiere al índice de precios irnplicitoS del PIB 

FUENTEi Elaborado en base a cifras tomadas de NAFIN. 
"La eco1·1omia rne'Kio::ana en cifras". Edición 1986 
p. 80. 

CUADRO No. 6 

PRODUCTO INTERNO BRUTO E INDICE DE PRECIOS IMPLICITOS 
1980 - 1987 
<1970 = 100) 

PIB VARIACION VARIACION 
AÑO MILLONES ANUAL INDICE DE ANUAL 

DE PESOS :< PRECIOS :< 

1980 841,855 sos 
1981 908,765 7.9 646.6 27.3 
1982 903,839 -o.s 1042.1 61.2 
1993 956, 174 -5.3 2002.3 92.1 
1984 887,647 3.7 323$.7 54.4 
1985 t1.d. 
1986* 4, 728, 196 -3.8 
1987* 4,796,045 1.4 

*Los datos de estos años se encuentran en base 1980=100 
por lo que r10 son comparables con los anteriores. 

FUENTE: De 1980-84: Elaborado en base a cifras tomadas de 
Ob.cit. p.p. 94 y 311. 

De 1896-87: INEBIISPP.Ob.cit. p.79 
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ClW>RQ No. 7 

PIB DEI. SECTOO INOOSTRIAL, 1970 • 1987 
!Porcentajes) 

ESTROCllA<A TASA DE C!<ECIKIENTO 
SECTORES 

1970 1975 1990 1985 19871cl 1975170 1990/75 1985/90 

PIB 100.0 100.0 100.0 J00.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

l. '1l!ERIA!al 7.7 8.7 18.3 23.9 12.0 13.0 110.0 30.6 

2. twf.FACMASlbl 72.5 70,5 61.8 61.2 67.3 -2.8 -12.3 -1.0 

3, CONSTRUCCICfl 16.2 18.1 17.3 12.6 16.2 11.1 -4.-1 -21.2 

4. ELECTRICIDAD 3.6 2.7 2.6 2.3 "5 -25.0 -3.7 -11.5 

(al Incluye la extracción de petróleo crudo y gas natural 
lbl Incluye h refinación de petróleo crudo y derivados y la petro<;ui11ica básica 
fcl En 1997 los porcentajes de participación se calcularon en base a precios 1980=100, p0r lo que no son 

ctm?arables en foraa horizontal. 

l'«JTA: Porcentajes en base a precios de 1970=100. 

FlEHTE: Pe 1970 - J98:5: Elaborado en base a datos obtenidos de NAFJN. •La econa.ia Hxicana en cifras•. 
Edición 1986 p. 139 
19871 ItEGI/SPP. •sistesa de Cuentas Nacionales de Kto....xico•. Mé.1aco, 19SS 
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CIJADf!O No. a 

JNDJCES DE lltl.l.IEH !>E LA f'fi(tDIXCION Mfll.f'ACTtMRA, 1970 - 1987 
1970"-100 

INDICES VMifi(,JON PORrnrnw.. Pfl!)E)IO 
RAMS DE ACTJVIl>All 

1970 197'; 1980 19SSIPI 19971Pl 1975170 1980/75 15'SS/80 1987t85 1970-1987 

INDICE GDERft. 100.0 138.8 198.8 212.0 207.7 38,8 43.2 6.6 -2.0 21,7 

I. ALllOTOS, BEBltiAS Y TABACO 100.0 124.2 166.6 192.7 193.3 2.f.2 3'. I 15,7 '·' 18.6 

JI. TEXTILES Y PRENDAS D€ VESTIR 100.0 128.2 168,6 154.5 160.9 28.2 31,5 -8 • .f •• 1 13.9 

III. INlitlSTRIAS DE LA MArERA 100.0 JH.4 180.0 189.5 187.8 H • .f 57.3 5.3 -o.9 19.0 

IV. PAm., IrcPRENTA Y EDITMUUS 100.0 125.0 192.2 2J5.6 218.3 25.0 53.8 12.2 1.3 n.o -
V, WI"ICA, CAOCOO Y PLASTICOS 100.0 153.8 242.7 286.0 307.7 53.8 57.8 17.8 7.6 3'.2 

VI. "IIERALES 1(1 METALICOS 100.0 149,3 193.4 157.S 171.2 49.3 29.5 -18.6 8.7 17.2 

VII. IETIUCAS MSJCAS 100.0 136.8 202.1 197.8 192.B 36.8 '47.7 -2.1 0.5 20.7 

V!ll,P!rotu:TOS IETALICOS Y HAOUINMIA 100.0 156.9 242.8 208.4 189.6 56.9 5'.7 -14.2 -0.9 22.1 

JX. OTAAS llIDUS TRIAS 100.0 n,d, 166.s n.d, n.d. 

Cpl Cifnt preH•1nares 
n.d. No disPonibJe 

FtelTE: Elaborado en b.ise a cifras to.adas de iwroco. •tndicadores ec~icos del ... •. México, 1988, 



ANEXO 3 

- MEMORIA DE CALCULOS -



IEJllliIA DE CALCllO 

f'ROtUCIC.. 1U41Itt. t€ IU.E SINTETICO C~JSIS DE RralESICNI 
ICifns en t.c:Nlld.asl 

E.U.A. - Yo ><"2 X•Y x·3 ... 
:r=,.:t:•111sa:1:s1s:s11s::ss:ssa.1:::1:1n.1:sz::::::::::::::nz11:::1:::::i:z:::::u::o1 

1976 -9 2'26 et 
tm -7 2660 49 
t970 -5 2662 25 
t979 -3 mo 9 
t9"0 -1 2241 1 
19"t 1 = t 
19"2 3 1817 9 
1903 5 t907 25 
196< 7 22S5 " 1905 9 2026 et 

11 
1980,S t3 

15 230'49 330 
17 
t9 
21 

E.U.A.1 PROOOXJCW t'E 1U.E SiliTETICO 

-21BJ.4 t96506 
-19620 130340 
·13310 66550 
-8160 24480 
-2241 2241 

= 2225 
5451 t6353 
9935 4%75 

t59'1S 111965 
1'123' 1&4106 

-12325 7&44.tl 

PAAA.IETROS l<MABQJC;i 
2293.839 

b= -37.5303 
0.3958 

-m 
-J.13 
-125 
-27 
-t 
t 

27 
t2'5 

"'' rn 

PMAfO...IC l'!ED.DE Y= no4.9 rwl.ISIS t{ OJF!;, 
A;,05 Ye CYo-Ycl .. 2 1Yc-Yl"2 1Yo-Y>"2 REFHSI~ PARMIO... 

1976 2644.301 47655.3 115193,0 
1-:m zs64.22:7 91n.4 67250.7 
1978 2485.407 3118'5.I 31582.B 
1979 2407.640 17444.0 10596.6 
1960 2331.526 8194.9 708.9 
19'31 2256.465 990.1 23-45.9 
1982 2182.658 133705.B 1-4943.1 
1983 2110.104 1515'4.6 37945.5 
1984 2038.803 60612.9 70807.5 
1985 1%8.756 3276.9 112993.1 
1986 1$99.%1 
1'187 1832.420 
1900 1766. 1)2 
1989 1701,098 
199fl 1637.317 
1991 15"74.789 

, .. 66:i.2 
126096.0 
127520.4 
amos.o 

-1083.2 
'38<.0 

2"38046,4 
101060,4 

3%.0 
777B5.2 

407392 465367.1 B68J44.9 

213 

VARiflCA= 4om.2 
E. T.v.c. =201.8395 
OES.EST, 2 794,€769 
c.t€TER. =O.S.."15924 
c. í.OOR.=0.7'321J69 

656t 
2401 
625 
BI 
1 
1 

et 
625 

2401 
656t 

t9331l 



PROCU:ClCN llKlIN.. DE ltlE 51NTETICO frwt.1515 DE REGRESICIO 
ICi fns en toneh.dasl 

Yo x•3 x·• 
.,,.,..,.=.,•====:z=22:1'=1'21':1':S1'SU2u:::2222:s2:i::s.,,cs==s==sn::::2s•z2:zz:t:t:12u:=•=•=• 

1976 -· 941 81 
1977 -7 971 .. 
1978 -s 1029 25 
1979 -3 1107 ' ,,., -1 1094 l 

"ª' l 1010 l 
1982 3 931 ' 1983 5 10113 25 
1984 7 1161 .. 
1985 ' "'" 91 

11 
13 
15 10405 330 
17 

" 21 

E.U.A.: PRODOCCICJt DE !U.E soomcu 

-8469 76221 
-6797 47579 
-5145 25725 
-3321 "63 
-I09' 1094 

1010 1010 
2m 8379 
SOIS 25075 
9127 56889 

10422 93798 

2541 345733 

PMUETROS PAAABCl.ICA 
1031.2!i 

b• 7,7 
0,2803 

-m 
-343 
-125 
-27 
-1 

l 
27 

125 
343 
729 

PMAOCt.IC E.DE Y• 1040.5 IWLISIS tE talt. 
AiiOS Ye 1Yo-Yc1"2 1Yc·Yl"'2 1Yo·Yl"2 flllESICll PMAll(L, 

1976 984.654 1'905.70 
1977 991.085 403.40 
1978 m. 7SS sss.12 
1979 1010.673 9'279,95 
1900 1023.830 •m.79 
1991 1039.230 854.41 
1982 1056.873 15B43.94 
1983 1076.75'7 5440.17 
l984 1098.885 3858.31 
l'JSS 112'3.ZS.C 1207.26 
1966 1149.866 
1987 1178.721 
1988 1209.818 
1989 1243.157 
1990 1273. 738 
1991 1316.562 

3118.74 
2441.87 
1~59.95 

889.67 
m.aa 

1.61 
2&8.07 

1314.61 
3\CIS.TJ 
6848.27 

990Cl.25 
4830.25 

132.25 
4422.25 
2862.25 
930.2'5 

11990.25 
1406.25 

14520.25 
13806.ZS 

44571.04 20229.+4 64BCIO.S 
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\W!IMZA-4457.104 
E, T,V.C,:c66, 76155 
DES.EST.•80,49876 
C.DEJIR,a 0.31218 
c. ~.·0.558731 

6561 
2401 
625 
81 

l 
l 

81 
625 ,.., 

6561 

19339 

,,./ 



PRODla:ICJrt fl.J«IIrt. t€ ali SINTETICO llM'l.ISIS D€ REGRESICfO 
lC1fr15 en t.oneladasl 

FRAH:IA 
AAOS Yo X"'21Y X'3 ... 

::1:1n:1::u::1::1::::tlf:tlf:t""""::::o:::J::t:ts:::s::ss:t::::s:::1::1::1:::t:t:1:::1:•:::u::zs:z:•:z::•J::ts::: 

1976 ·9 ,,. 81 ·3942 35<78 -m 
1m ·1 '81 " ·3367 23069 ·3'3 
1978 ·S "2 "' ·2460 12300 ·IZS 
1979 ·3 5'1 9 ·1623 •869 ·27 
1980 ·I Sil 1 ·Sil Sil ·I 
1981 1 ... 1 ... ... 1 
1982 3 390 9 1170 3010 27 
1983 s SI• "' 2570 12850 125 
198• 7 sss " 38BS 27195 3'3 
1985 9 S98 81 = ... ,. 729 

ll 
1980.5 13 

IS 5006 330 1590 169206 
17 
19 
21 

PMAIETROS PMAB!l.ICA 
a= -IS4.9452 
b= 4.819182 

0.<1744 

FJWCIA: PRODOCCICW flE HJ...E SINTETICO 
PMABCUC PED.r€ Y= 500.6 

ti'lJS Ye CYo-Ycl"2 IYc-'1'1"'2 CYo-Yl"2 

1976 459.911 ~7S.n 1663.7-1 :1918.76 
1m 462.2-46 JSl.73 1471,06 384.16 
1978 466.481 651.24 1164.13 73.96 
1979 4n.s16 4690,04 788. 70 1632.16 
19811 480.352 939.30 409,9'3 HlS.16 
1991 489.998 15.91 112.61 213.16 
1982 '501.425 12"'15.SS º·"' 12232.36 
1993 SH.662 0.44 197. 7S 179.56 
198• 529.700 640,08 846.IJZ 2959.36 
1985 546.533 2648.31 2110.33 9"86. 76 
1986 565.177 
1987 585.616 
1988 607.655 
1989 6Jl.a9S 
1990 657.736 
1991 685.376 

22328.33 8765.792 31188.4 

215 

~ISIS t€ a::m. 
REGRESI~ PMAeCL, 

V('lr, !ANZA:2282, 833 
E,T,V.C,: 47. 779 
tiES.EST.=55.8"6SS 
C.DETER,,.0,291059 
C. COOR,= 0.53015 

... ! 

~I 
2401 

"" 81 
1 
1 

81 
62S 

2401 
~I 

19338 



PRO«J:CICW 111..tmlot.. DE H.l..E SUíTETICO IUW..ISIS DE REGRESICIO 
ICifras en •ilH de toneladas! 

Al.E!WllA 

""' 
1976 1 
19n 2 
1978 3 
1979 4 
1980 5 
1981 6 
1982 7 
1983 e 
1984 9 
1995 10 
1996 11 
1967 12 
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