
oo4b3 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL 2, 
AUTONOMA D;E MEXICO .::J 

DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

"LA TANSFORMACION DEL ESTADO MEXICANO 
HACIA UN PAIS EXPORTADOR" 

(1982 -1992) 

e~\\ 
·ri~\~, cN.::.~i~ 

l~\.~ w ... 

T E S I S 
Que para obtener el Grado de: 

Maestría en Administración Pública 
Presenta: 

María Guadalupe Monroy Navarrete 

MEXICO, D: F. 1992 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



I N D I C E 

Pligina 

INTRODUCCION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 

CAPITULO 1 

ANTECEDENTES DEL COMERCIO EXTERIOR. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 10 

1.1 Definición e Importancia • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • 10 

1.2 Las etapas de su evoluci6n y la participación del 

Estado...................... . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 

1.3 Las corrientes te6ricas: Objetivos y aportaciones 

más importantes 11 

CAPITULO 

ORIGEN Y EFECTOS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DEL CO-

MERCIO EXTERIOR MEXICANO,............................ 30 

Z.l El desequilibrio externo entre importaciones y ex-

portaciones .......................•....... ,• . . . . . . 30 

2.1.1 Las medidas compensatorias y correctivas im· 

plementadas por el Estado para enfrentar el 

desequilibrio • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 33 

2.2 La transnacionalizaci6n de las exportaciones e im

portaci6n de manufacturas ..•••.••...••.•••••••••. 44 

2.3 La monoexportaci6n petrolera •..••....•.•••.•••••. 51 



Página 

CAPITULO 3 

REORIENTACION DE LA POLITICA OFICIAL HACIA UN CAMBIO E~ 

TRUCTURAL DE APERTURA AL EXTERIOR Y FOMENTO DE LAS EX

PORTACIONES MANUFACTURERAS (1982-1990),,, •.• ,, •.• , .• ,. 61 

3.1 Concepto y objetivo de la apertura............... 62 

3.2 Antecedentes ........................ , , ....... , , • • 63 

3.3 La influencia de presiones externas e internas que 

motivan la intensificaci6n del cambio 64 

3.3.1 Las presiones externas. Su origen y princip~ 

les caracteristicas ....................•... 64 

3.3.2 Las presiones internas y sus principales ca-

racteristicas 

3.4 Las diversas politicas e instrumentos del Estado -

para normar la estrategia de cambio para el desa-

rrollo de la industria manufacturera y fomento de 

87 

las exportaciones ..••.•.•....•••••.............•. 98 

CAPITULO 4 

NUEVA POLITICA DIRIGIDA HACIA UN TRATADO DE LIBRE CO

MERCIO CON ESTADOS UNIDOS Y CANADA PARA UNA MAYOR APER 

TURA COMERCIAL Y APOYO DE LAS EXPORTACIONES (1991-1992) •. 115 

4.1 ¿Qué es el tratado de Libre Comercio .....•.••.... 116 

4.2 Objetivos ..................... .,.. .. .. .. .. .. .. .. .. 117 

4.3 Principales planteamientos y áreas de negociación. 118 

4.4 Ventajas y Desventajas .. .. .. .. . .. ... .. .. .. .. .. .. • 123 



CAPITULO 5 

PAPEL Y RESPONSABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES DE LA AD

MINISTRACION PUBLICA EN LA POLITICA DE APOYO AL COMER

CIO EXTERIOR Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PU-

Página 

BLICA. • • • • •••••••••••••• , •••••••••••••••••••• ,.,..... . 131 

5.1 La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial ... 132 

5.1.1 Su organizaci6n y comportamiento (1982) •••• 134 

5.1.2 Su organizaci6n y comportamiento (1988 vs. 

1982) • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . 146 

5.1.3 Su organizaci6n y comportamiento (1989-1991 

Vs. 1982-1988) .. .. .. .. • • • • .. .. • • .. .. • .. .. .. 156 

5.1.4 Las diversas acciones y medidas de promoci6n 

a la industria manufacturera para impulsar el 

apoyo al comercio exterior y la modernización 

de la Administraci6n Pfiblica (1982-1991) ••• 167 

5.2 La Secretaria de Hacienda y Crédito Pfiblico •.•..• 191 

5.3 La Compaftia Nacional de Subsistencias Populares •• 191 

5.4 La Secretaría de Marina 191 

S.S La-Secretaría de Comunicaciones y Transportes •... 192 

S.6 La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidraúli-

cos • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • 192 

5.7 La Secretaria de Salud •.••••••••••••••••••••••••• 192 

5.8 Las Instituciones de apoyo financiero ............ 193 

S.8.1 El Banco Nacional de Comercio Exterior ..... 193 



Página 

5.8.2 El Fondo para el Fomento de las Exportacio· 

nes de Productos Manufacturados .........•.. 195 

. CAPITULO 6 

LA POLITICA DE NEGOCIACIONES E INTERCAMBIO COMERCIAL 

MEXICANO POR BLOQUES ECONOMICOS Y SUS PERSPECTIVAS •••• 196 

6.1 La Asociaci6n Latinoamericana de Integraci6n (ALA· 

DIJ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • 199 

6.2 La Comunidad Econ6mica Europea (CEE) ••••••••••••• 202 

6.3 La Cuenca Oriental del Pacifico (COP) •••••••••••• 205 

6.4 Asia, Africa y Medio Oriente • .. • • • • .. • • • • • • • • • • • • 208 

6.5 Los países de América del Norte: Estados Unidos y 

Canadá • . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 214 

CONCLUSIONES , ...... , , •••••• , , • , •••• , • , • • • • • • • • • • • • • • • 225 

RECOMENDACIONES 231 

BIBLIOGRAFIA ••••••••••••••••••••••••••••• , ••••• , •••• , 23 7 



lll1'llllDUCCIOlil 

Las diferentes corrientes teóricas del comercio interna

cional aunque manejan varios conceptos porque ~e desarrollan 

y responden a intereses económico-politicos de diferentes ép~ 

cas. Sin embargo, desde la corriente mercantilista del siglo 

XVI hasta la neoliberalista del siglo XX, coinciden en defi

nir al comercio exterior como la rama de la actividad econ6-

mica que se refiere al intercambio de mercancías, servicios 

y capital mediante trueque o dinero por lo que su importan

cia estriba en que los paises se benefician con el intercam

bio. pues se disfruta de una mayor variedad de satisfactores 

a costo menor, se impulsa el bienestar y desarrollo, El co

mercio exterior puede cerrar la brecha que separa continua

mente a los paises desarrollados de los subdesarrollados;: es 

una de las determinantes más significativas de la industria

lización e implica un ensanche de mercado que envuelve la n~ 

cesidad de producir con eficiencia para poder competir con -

los mercados del exterior. 

El origen del comercio exterior o internacional data del 

siglo XVII.cuando la productividad comenzó a incrementarse -

con la introducción gradual de nuevos métodos organizativos 

y técnicos. con el desarrollo de la producción en masa, el -

abaratamiento de los transportes y la mayor facilidad de las 

comunicaciones entre los países. Antes del siglo XVII, el c2 

mercio estaba limitado al intercambio entre artesanos habi-



tantes de un pueblo y sus alrededores. 

En cuanto a su evoluci6n, ésta se asocia a regimenes cco

n6micos cuyas grandes etapas son el feudalismo, el mercanti

lismo y el librecambio. 

En el caso de México, estas etapas se llevan a cabo en un 

proceso brusco de asimilación de las creaciones externas im

puesto a las formas tradicionales de las actividades económi

cas bajo un sometimiento político, primero por las potencias 

europeas en la época de la conquista después con norteamérica 

a principios del siglo XX, como preámbulo al desarrollo del -

capitalismo. 

Dentro del proceso histórico del comercio exterior de Mé

xico, existen diversos problemas estructurales que obstaculi

zan su sano desenvolvimiento destacando el desequilibrio de -

las exportaciones de manufacturas e importaciones de materias 

elaborarlas y la monoexportación petrolera. 

En las diferentes administraciones se tratan de atacar di 
chos problemas particularmente la de 1982-1988,implementa d.!_ 

versas medidas de tipo compensatorio y correctivo. Empero, a~ 

bas medidas no resultan eficaces pues su aplicación se limita 

a las medidas compensatorias las cuales tienden a contrarre~ 

tar los efectos pero no a corregirlos derivándose así, otros 

problemas estructurales como la transnacionalización de impo.!. 

taciones y exportaciones, la competencia desleal por falta de 

competitividad internacional de los productos nacionales, de~ 
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empleo, mayor concentración del ingreso y un mercado oligopo-

1 íco de corporaciones nacionales:, la mayor de las veces corp.2_ 

raciones extranjeras que adquieren el control de la produc

ción y la distribución del sector industrial y de exportación. 

En 1982. ante la crisis económico-financiera que vive el 

país , el diagn6stico de los problemas por los que atraviesa 

el comeTcio exterior,y por ende. el aparato productivo infl~ 

xible para enfrentar cambios no previstos en el panorama eco

nómico. El Estado establece de manera acelerada una política 

de reorientación dirigida hacia un cambio estructural de ape~ 

tura al exterior y fomento de las exportaciones manufacture

ras la cual se instrumenta desde el punto de vista interno, -

para crear un libre comercio y con esto dar respuestas a las 

necesidades nacionales mediante una apertura al exterior de -

exportaciones manufactureras del pais para de esa manera al

canzar el desarrollo econ6mico. 

Sin embargo, los objetivos de dicha política aun con la -

importante participación del Estado para llevarla a cabo no se 

Cumplen debido a limitantes sobre todo de carácter externo. 

El antecedente se encuentra en las presiones externas que ba

jo lineamientos generales de la política económica y cOD1ercial 

estadounidense la cual atraviesa desde fines de los anos se

tenta por un serio desequilibrio comercial y una competencia 

internacional de grandes agentes económicos que le restan he

gemonia mundial, ven en México un pais estratégico por sus re-
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cursos y posición geográfica para ensanchar y recuperar mere~ 

dos. 

Las presiones externas se encuentran plasmadas en difereg 

tes documentos los cuales establecen en forma general, las nor. 

mas a que deben sujetarse los sistemas de exportaci6n mexica

nos, contraviniendo el espíritu de concertación que debe im

perar en el mercado internacional. 

De las presiones externas se derivan presiones internas -

las cuales justifican la apertura al exterior en planteamien

tos políticos derivados de los objetivos del comercio exterior 

como son: Hacer del país una potencia exportadora a corto pl~ 

za, redefinir el lugar de México en el mercado internacional, 

solución a la crisis económica, a la deuda externa y a los pr.2_ 

blemas del comercio exterior, etcétera. 

Si bien, la apertura propicia una cada vez mayor conce~

taci6n entre el sector privado y el Estado, lo cual es pos_!. 

tivo. Además anticipa nuevos retos y métodos de organizaci6n 

para los sect.ores de la actividad productiva y del sector pQ 

blico pero paradójicamente, y aunque se logra impulsar las -

ventas de manufacturas al exterior mediante la importante Pª.! 

ticipación del Estado a través de diversas políticas y pro

gramas gubernamentales de tipo econ6mico-administrativo y f.!. 
nanciero como instrumentos normativos de reordenación que dan 

respuesta a las presiones internas y externas de llevar a ca

bo la estrategia orientada a impulsar y reafirmar la politi-



ca de cambio en la estructura económica del país, no tienen -

éxito, pues se observa en ellos que la estrategia depende en 

gran medida de decisiones tomadas por agentes externos propi-' 

ciando la falta de autonomía por parte del Estado para rees

tructurar el capital productivo llevando a incrementar la de

pendencia tecnológica, financiera y comercial. 

En la actual administración que abarca el período de 1988 

1994, la politica de apertura al exterior continúa e intensi

fica pues encuentra en el comercio exterior uno de sus pila

res más sólidos; la apertura comercial se convierte en el an

tecedente y ensanchamiento de importantes negociaciones que -

llevan a nuevos caminos para el fomento y promoci6n de las e~ 

portaciones de manufacturas no petroleras, tal es el caso CD,!! 

creto del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos 

y Canadá. El cual es una estrategia d<> globalización de la ec~ 

nomía mexicana que no deja de significar un cambio e~tructu

ral de la sociedad mexicana por las ventajas y desventajas que 

trae consigo desde ahora de acuerdo con el diagn6stico del CE_ 

rnercio exterior mexicano, y que pudierá tener a largo plazo 

una vez firmado a fines de 1992-1993 según proyecciones. 

Ante el TLC, a partir de 1989 y hasta 1992, el Estado mue~ 

tra cada vez una mayor participaci6n para lograr una econ~mia 

más abierta y desregulatoria, respecto al período 1982-1988. 

El papel y responsabilidad de las instituciones de la adm.i:_ 

nistración pública en la política de apoyo al comercio exte-



rior y modernizaci6n de la administraci6n pública es más din! 

mica; marca una evoluci6n importante en los métodos de organ!. 

zación .; ejecución de medidas y acciones de desregularización 

aunque aún falta mucho por hacer. 

Asimismo, el reto del Estado para intensificar las rela

ciones comerciales, con el mundo es más intenso en la presen

te administración. Existen espacios y p~rspectivas de negoci_! 

ción suficientes con los diversos bloques económicos ;pe_r:o -

prevalecen serios obstáculos internos y externos de car4cter 

pol!tico, técnico y econ6mico que aunque no implican ser in

salvables frenan en gran parte los esfuerzos exportadores al 

abrir sus fronteras a la competencia. Está entre los factores 

más importantes la debilidad del comercio y el proteccionismo 

de los países desarrollados lo que hace enfrentar un panorama 

mucho más complejo, pre~ado de riesgos e interdependencia i~ 

ternacional, y por consiguiente, con menor autosuficiencia. 

El objetivo del presente trabajo es mostrar en primera -

instancia la importancia del comercio exterior e·n el ramo de 

· 1as manufacturas no petroleras y la importancia que éstas pu_! 

den poseer para alcanzar el desarrollo y bienestar econ6mico 

siguiendo una politica de apertura exterior adecuada a las 

necesidades reales de México. 

Otro objetivo es conocer los problemas estructurales que 

afectan al comercio exterior mexicano en su ovoluci6n hist6r! 

ca y en qué medida inciden en la politica de cambio estruct~ 



ral hacia una mayor apertura al exterior. Así cerno el origen, 

las ventajas-desventajas y perspectivas de dicha politica .y_ 

el - tratado·. de Ltbr.c . Comercio en la modernizaci6n de 

la administraci6n pública y el desarrollo econ6mico del país. 

Por último, analizar las relaciones comerciales de México 

con el exterior como elemento intrínseco de la politica de ca~ 

bio,y determinar si la diversificaci6n comercial tan necesa

ria con los diferentes países conlleva a una mayor producci6n 

y distribuci6n comercial. 

De acuerdo con el método y técnicas de las ciencias soci~ 

les. El procedimiento para llevar a cabo la presente investi

gaci6n corresponde al método inductivo el cual parte de un n~ 

mero determinado de hechos observados, generaliza~os. a su.~ 

vez 1 en un número infinito de hechos posibles sin tener la ce.!, 

teza total. 

Por otra parte, por la problemática que se aborda el tipo 

de investigaci6n es documental. basada en libros, revistas e~ 

pecializadas, periódicos, etc. 

La inquietud que me llevó a realizar este tema no es sol~ 

mente porque los años ochenta y noventa se abren a la histo

ria del mundo como una gran interrogante sino principalmente 

porque el comercio exterior ha cobrado una gran importancia -

como actividad económica prioritaria para el Estado con la p~ 

litica de· cambio estructural de apertura al exterior y el Tr~ 
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tado de Libre Comercio. 

Mi preocupaci6n fundamental consiste en saber si realmen

te la apertura al exterior y el TLC dan cauce en M!xico al m~ 

joramiento del bienestar social, a una mayor productividad y 

aumento en el valor de las exportaciones manufactureras no p~ 

troleras, al intercambio libre, trato justo, equitativo y au

tónomo entre México y los diferentes países de los bloques ec_Q, 

n6micos o bien, la ampliación del mercado da como resultado a 

~corto.· y largo plazo un crecimiento imitativo y dependiente 

con la desnacionalización de amplios sectores de la poblaci6nª 

Aunque somos conscientes de que el trabajo presenta limitaci_g_ 

nes debido a que es un tema tan vasto, con una bibliografía -

muy extensa que se vuelve en muchas ocasiones compleja y por 

lo mismo inaccesibleª Sin embargo, pretende contribuir, en el 

ámbito siempre limitado de un esfuerzo individual de investi

gaci6n, a conocer la problemática del comercio exterior, su -

realidad y el papel auténtico y potencial del Estado en las -

dos últimas administraciones públicas. 

La investigación se divide en seis capítulos cuyos objeti 

vos son los siguientes: 

l. Conocer el concepto, origen, la descripci6n general de 

las diferentes etapas y las corrientes te6ricas del e~ 

mercio exterior para comprender su importancia a tra

vés de la historiaª 



2. Entender el diagnóstico de los principales problemas 

del comercio exterior y las medidas correctivas y com

pensatorias empleadas por el Estado para comprender las 

posibles causas del fracaso de la estrategia en el fo

mento de las ventas al exterior. 

3. Explicar el origen de la implementación de la politica 

de apertura al exterior y· con ello, sus ventajas Y de~ 

y~ntajas •.• 

4. Conocer la importancia de diversos aspectos que encie

rra el TLC para comprender sus ventajas, desventajas y 

las perspectivas de México. 

S. Describir la responsabilidad. papel y acciones de las 

instituciones públicas, particularmente de la SECOFlert 

el aP.oyo a la promoción de las exportaciones ante el 

TLC. 

6. Exponer las relaciones de intercambio comercial de Mé

xico en la última década por bloques económicos, para 

mostrar las oportunidades y dificultades que presenta 

la diversificación en la política de apertura externa. 

Por último. se presentan las conclusiones y propuestas 

particulares. 
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CAPITULO 1 

JUITECEJJEllTES DEL COlrlERCIO EXTEll.IOR 

1.1 DEFillICIOll E DIPOllTMICIA 

De acuerdo con la definición de Reicardo Torres Gaytán. -

El comercio es la rama de la actividad económica que se refi~ 

re al intercambio de mercancias, servicios y capital mediante 

trueque o dinero, con fines de reventa o para satisfacer nec~ 

sidades. El acto de comerciar lleva implícito que las partes 

se beneficien mutuamente con el intercambio. (1) 

Esencialmente no hay diferencia entre el comercio exterior 

y el interior. No obstante, el comercio internacional desde 

los mercantilistas suele tratársele por separado bien sea por 

razones históricas o por características específicas pero cua! 

quiera que sea el Angulo desde el que lo miremos, es induda· 

ble que necesitamos estudiar las relaciones de una economía -

con el exterior para determinar la forma en que dichas rela

ciones afec~an el nivel de su actividad interior como la ex-

plotaci6n y distribuci6n de los recu1·sos de cada país. apreciar 

su influencia sobre la producción, la distribución del ingre-

(1) Desde los merczmtUistas suele estudiarse el comercio internacional separada.t:1ente del 
nacional, lo cual se explica principalmente porque: 11 desde esta. época data el llllc1-
ateuto de las wi.cioD411dades, o sea de los estados poU:ticamente indepenc11entes con -
ana polltica econo.J.c:a propia; 2) el comercio exterior fue siempre considerado CC)(llO -
una fuente de ingresos para la Hacienda Pública; 31 hubo necesidad de cXplica.r los fe 
nóaenos surgidos de las relaciones econ6micas intemaciona.les lcomo el tipo de cambiO' 
el efecto de los AllUlceles y otras restricciones). Ricardo Torres Gayt&n. ~ 
comercio internacione;l, 15a. ed., "éxico, Df. Siglo XXI, 1969, pp. 7-9. 
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so y el desarrollo económico mismo. (2) 

La importancia del comercio exterior estriba en que impul 

su el bienestar y es un instrumento para el desarrollo econó

mico de un país. Es además, una de las determinantes más sig

nificativas de la industrializaci6n en donde, su influencia -

se ejerce a través de sus exportaciones e importaciones cuyo 

volumen, composición y demanda inciden en la cuantia y estru~ 

tura de la producción industrial. 

Asimismo, el comercio exterior implica un ensanche de me_r 

cado que envuelve la necesidad de producir con cierta eficie~ 

cia, para poder competir con los mercados externos, involucran 

do un nuevo espíritu innovador y dinámico. (3) 

1.Z LAS ETAPAS DE SO EYOLDCIOH Y LA PAJtTICIPACIOH DEL ESTADO 

"El comercio exterior o internacional tiene su origen en 

el siglo XVII cuando la productividad comenz6 a incrementarse 

con la introducci6n gradual de nuevos métodos organizativos y 

tefnicos e intrinsicamente con el desarrollo de la producción 

en masa. También tiene que ver el abaratamiento de los trans

portes y la mayor facilidad en las comunicaciones entre los -

paises pues antes del siglo XVII el comercio estaba limitado 

al intercambio entre artesanos habitantes de un pueblo y sus 

(2J Ibidem, p. 9. . 
(3) Hktor Zoza Valderra&11. Plan1!1cacJ6n del desarrollo 1DdustrJal, lla.. ed. Kbico, Ed. 

Siqlo XXI, 1987, p. 14. -
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alrededores. (4) 

Ahora bien, en cuanto al aspecto evolutivo del comercio -

internacional, dentro del proceso histórico de la humanidad -

ha estado asociado a regímenes econ6micos cuyas grandes eta

pas son: El feudalismo, el mercantilismo y la librecambista. 

La etapa feudal se caracteriza por ser un sistema económ_! 

ca en el que las relaciones de producci6n están encaminadas a 

la formación de valores de uso, que sólo se destinan al cons~ 

mo y no al intercambio, por lo que las relaciones económicas 

se establecen en la esfera de cada feudo y no hay complejidad 

en las relaciones mercantiles. 

En cuanto al papel del Estado en esta etapa se puede de-

cir que es la misma que la de la sociedad, no hay diferencia 

entre lo público y lo privado pues la administración feudal -

está dirigida únicamente al manejo de asuntos domésticos y los 

vasallos cumplen con el mismo tipo de funciones. (5) 

Posteriormente, en la etapa mercantilista se alteran to

das las normas que prevalecían en el feudalismo. 

En esta etapa se impulsan las actividades mercantiles. 

Asimismo, el papel del Estado es muy importante. Se da una -

transición o separación en donde la sociedad civil deja de ser 

(4) Jubo, L. Sic. Iniciación de!l comercio internacional, s.e. Mé>l:1co, Ed. Siglo XXI, s.f. 
p. 27. 

(5) Ricardo Uvalle B. El Gobierno en acción. México, FC&, 1984, p. 93. 
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civil para ser un Estado liberal y absolutista el cual da un 

impulso sustancial al desarrollo capitalista y con ello, a -

las actividades mercantiles, instaurando toda una serie de re

glamentos que dan organizaci6n a estas actividades; como por 

ejemplo, el sistema de pesas y medidas. 

El objetivo del Estado en la actividad mercantil en esta 

etapa es el de exportar tantos productos nacionales como fuera 

posible para importar las cantidades necesarias de metales pre 

ciosos con el fin de mantener en funcionamiento la economía na-

cional y lograr el poderío de la nación y el comercio exterior 

era uno de los medios más importantes para lograrlo. (6) 

En la etapa librecambista, las leyes que formula el Parla-

mento están encaminadas a garantizar la libre producci6n. 

En el ámbito comercial se reconocia que era tan convenien

te la exportaci6n como la importación; con apego a este prin-

cipio se acepta que es preferible comprar barato que fabricar 

caro, haciéndose necesario conocer los costos y se reconoce 

que el comercio es un recurso para el desarrollo económico; 

las divergencias surgen al tratar de precisar qué mercancías 

y a qué precios se deben importar o exportar. (7) 

(6) Jubo, L. Sic. Ob. cit., p. 29. 
(7) Por crecimiento econ6mico se entienCle el aumento sostenido del Producto Nacional per 

cápita; el desarrollo econ6mico entraña no súlo el crecimiento sino también el alcan
ce de otros objetivos: empleo, redistribuc16n del inqreso e independencia del exte
rior. Instituto Mexicano de Comercio Exterior. El comercio eKterior de México. T. 1, 
México. Ed. Sigo XXI, 1902, pp. 19-20; René Vlllatreal. "El Proyecto de crecimientoº. 
El Comercio Exterior de Héx.ico, la. ed. T. l. México, IHCE, 1962, p. 287; Juan José F. 
Huerta. La pol1tica comercial mexicana frente al exterior, la. ed. México. Fondo de 
Cultura Económica, 1962, PP• 7-13. 
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El papel del Estado en esta etapa se encuentra sumamente 

debilitado pues su función es la de garantizar solamente los 

derechos individuales de contenido meramente burgués, como -

una forma de mantener la hegemonía económica de esta clase y 

sus funciones son vigiladas de manera permanente por la Asa~ 

blea de Representantes. 

La burguesia establece su carácter de clase dominante so

bre el conjunto de la sociedad civil, ya que al ser ostentad~ 

ra de los medios de producción y d_el intercambio mercantil 

era una necesidad imperante que tuviera el control del proce-

so politice. (8) 

En el caso de México, las etapas evolutivas del comercio 

internacional se realizan mediante un raPido desplazamiento -

de las formas tradicionales de producción y consumo sin ser -

sometidas a un proceso paulatino de asimilación, provocando -

un choque en contra de las actividades económicas entonces pr.!:_ 

valecientes y bajo un patrón de formas capitalistas, a partir 

de considerar un imperativo histórico la modernización del -

pais y ponerlo a la altura de los paises más adelantados del 

globo para sacarlo del atraso. (9) 

(B) Juan Josli F. Huerta. Ob. cit., p. e. 
(9) A diferencia de otros paises como Jap6n donde las formas tradicionales fueron someti

das UD proceso paulatino de asimilac115n de las creaciones externas, en KE:xico el cho
que fue brutal en contra de las actividades econ6micas hasta entonces prevalecientes .. 
El resultado fue la rutna de millones de productos artesanales, conocimientos tecnol6 
9icos y el estllhleclmiento de un modelo de dependencia externa. que prosigue hasta nueS 
tres dtas. Arnaldo C6rdova. La era del desarrollismo cm México. México, UNAM, s.f. p7 .. 
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"La primera etapa feudal presenta rasgos mercantilistas -

característicos de la época colonial de ahí el comercio inte~ 

nacional evoluciona hacia la época del México independiente, 

prolongándose hasta el porfiriato. 

Las tres etapas se desenvuelven bajo un persistente proc~ 

so de dependencia respecto a las potencias europeas hasta no 

consolidarse su norteamcricanización a principios del siglo -

XX, impidiendo el desarrollo económico". (10) 

1.3 LAS CORllIEHTES TEORICAS: OB.JErIVOS Y APORTACIONES 11AS I!!_ 

POll:I'ANTES. 

Dentro de la evolución y estudio del comercio internacio

nal es importante resaltar las diversas corrientes teóricas y 

sus aportaciones. 

Las teorías del comercio internacional se han ocupado tr~ 

dicionalmente de los flujos comerciales de bienes y servicios 

entre los países tanto de importaciones como de exportacio

nes, argumentando que dichos flujos comerciales están determ! 

nados por los precios del mercado. (11) 

Las teorias que surgen a lo largo del siglo XVI y lo que 

va del XX se reducen en general a ciertas etapas históricas y 

UO) Arturo Ortiz Wadgymar. Manual del Comercio Exterlor de M6xico. KéxJ.co. Nuestro Tiem .. 
po, s.f.,_p. 11. 

(11) Jubo L. Sic. Ob. cit., p. 29. 
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a ciertos palses europeos desarrollados como Inglaterra, Fra.!!. 

cia, Alemania y posteriormente Estados Unidos. Las diferentes 

teorías sustituyen cada vez a otras anteriores, o bien se 11~ 

van a cabo refinamientos para adaptarlas a la realidad de los 

intereses predominantes de la política económica en cada eta

pa del desarrollo capitalista. 

Históricamente, los intereses comerciales del mundo subd~ 

sarrollado, sólo a partir de la posguerra empezaron a ser ob

jeto de atenci6n teórica y práctica debido a la presencia de 

sistemas económicos que ofrecen diferentes perspectivas al d~ 

sarrollo. (12) 

Las corrientes teóricas del comercio internacional están 

integradas por las teorías: Mercantilista, Clásica, Neoclási

ca, Keynesiana, la Burguesa del Comercio Internacional y el 

Mundo Subdesarrollado y la Neoliberalista. 

LA TEOllA llEJICANTILISTA. 

Objetivos 

- Destacaron la importancia del comercio exterior y la a~ 

quisición de los metales preciosos relegando a segundo 

término el desarrollo del mercado interno. 

Su temor por llegar a carecer de metales preciosos los 

(12) Ibidem. 
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llev6 siempre a una apreciaci6n unilateral de las rela

ciones concernientes a los niveles de precios entre los 

diferentes paises por lo que le faltó solidez a su pen

samiento. Sin embargo, sus observaciones representaron 

aportaciones muy valiosas para el pensamiento econ6mi-

co posterior. (13) 

Aportaciones más importantes. 

Hume. 

Fue el primero en exponer en forma clara, con su teoría 

de autorregulación de los metales preciosos las causas 

del movimiento internacional de éstos. Dedujo el equili. 

brío entre las importaciones y las exportaciones al es ... 

tudiar el mecanismo de las entradas y salidas de oro y 

el efecto de este movimiento sobre los precios internos 

mecanismo a través del cual un incremento de exportaci~ 

nes finalmente conduce a un aumento, en valor, igual al 

de las importaciones. 

Este autor observó también que el reparto desigual de -

los recursos en el mundo llevaba forzosamente al inter-

cambio internacional, debido a la interdependencia que 

existía en todas las partes de la Tierra. (14) 

(13) Amin Palloix. Imperialismo y comercio internacional. H~xlc.:>. Cuadernos de pasado y 
presente. Núm. 26, p. 83. 

(14) Ibidem. 
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Ohlin. 

- Decía que la diferencia entre importaciones y exportaci,2. 

nes se babia de pagar en metales preciosos, es decir, que 

los saldos de la balanza comercial producían un ingreso. 

(15) 

LA TF.OIUA CLASICA. 

Objeti'los 

- En la segunda mitad del siglo XVII, los economistas el! 

sicos fueron creadores de una teoría que hizo hincapié 

en demostrar las ventajas del costo menor. Pugnaron por 

la defensa del capitalismo industrial y del libre come~ 

cio internacional en contra del mercantilismo, enfocan

do el comercio exterior en estrecha relación con la di

visión intcrnncionnl del tTabajo. 

- Los clásicos pugnaban porque en libre competencia la pr,2_ 

ducción abria una demanda para los productos y por ello 

no podía haber sobreproducci6n duradera. Asimismo. opi

naban que con el libre cambio se daba por sentada la -

igualdad económica y polítjca de los países y suponian 

también que el libre cambio propiciaba la ampliación del 

mercado y que la expansión de éste fortalecería la libre 

(15) lbtd, pp. 85-87. 
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competencia, contrarrestando así la formación de monop2 

lios. (16) 

Aportaciones más importantes. 

Adam Smith. 

- El mérito de Smith consistió en haber presentado en ma-

teria de comercio internacional, la conveniencia de la 

especialización del trabajo y el intercambio de produc

tos entre los paises cuando cada uno de ellos tenga ve~ 

taja absoluta en la producción de una mercancía que pue 

da dar a cambio de otra que produce con desventaja res-

pecto a otro pais. 

El hecho importante consiste en que dedicándose cada pais 

a la producción para la cual está mejor dotado, por es

te simple hecho aumenta la eficacia del trabajo y, por 

consiguiente, se obtiene una producción global mayor y 

solamente importar lo que por sí mismo produciría a ca~ 

tos y precios mayores. 

A través del intercambio, abastecerse de mayor variedad 

de mercancías a precios menores. (17) 

David Ricardo. 

- Continuando con la teoría de Adam Smith, David Ricardo, 

(16) Ricardo Torres Gaytán. Ob. cit., pp. 20~21. 

(17) Ibid, p. 21. 
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decia que la especializaci6n permite una producci6n ma-

yor. 

En su teoría de los costos comparativos expone que la -

diferencia de costos de producci6n determina la cuantía 

de la ganancia global y precisa los limites posibles en 

la relaci6n de cambio. (18) 

John Stuart Mill. 

- Fil6sofo empirista, recogi6 las ideas de la teoria de -

los costos comparativos y se empeñó en definir los fac

tores o fuerzas que determinan la relaci6n real del in-

tercambio entre los países. 

Mill aport6 la teoría de la demanda recíproca como la -

principal fuerza determinante de la relación de cambio. 

Dedujo que la demanda recíproca es la fuerza de la rel~ 

ci6n de intercambio y que se importa no porque se esté 

obligado a ello sino por la conveniencia de abastecerse 

de lo que se carece o porque gracias al intercambio los 

países podían disfrutar de mayor variedad de satisfact~ 

res a costo menor. (19) 

(18) .Aa1a Pallol.X, o:._;. cit., p. 87. 
(19) l>ooald Marsh. Comercio mundial e invers16n 1nte.rnaciona1, :Za. ed. México. Editorial 

Fondo de Cultura Econ6mica, 1960, p. 19. 
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LA TEORIA NEOCLASICA 

Objetivos. 

- Los autores neoclásicos del siglo XIX buscaron como oh-

jetivo "acercar a la realidad" el modelo clásico sin d~ 

jar de ser fieles a los principios fundamentales del 

mismo. 

- Los neoclásicos buscaron quitarle exclusividad al fac

tor trabajo como generador de valores económicos para 

asociarlo con el capital, ya que desde el siglo XVIII 

la organización económica en los paises impe~ialistas, 

sufría modificaciones importantes, pues el productor i.!J. 

dependiente desaparecía paulatinamente y era sustitui

do por el empresario que empleaba trabajadores a cam-

bio de un salario. (20) 

Aportaciones más importantes. 

Hecksker - Ohlin. 

- La teoría del equilibrio en la que se basa predomina el 

estudio por la realización de la ganancia más que aver_! 

guar su fuente. 

Hecksker - Ohlin dice que los paises dan preferencia a 

la capacidad de producción (oferta) y a la magnitud del 

(20) Ells\lorth. P.T. Comercio InternacloMl, l3a. ed. México. Fondo de Cultura Económica, 
1978, p. 55. 
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mercado (demanda) como las fuerzas más importantes en la 

relación de intercambio entre los países más desarroll!, 

dos, y en la relación de intercambio de ésta con los m~ 

nos desarrollados. (21) 

Perroux. 

- Perroux dice que es la concentración bajo diferentes fo!. 

mas, y no las diferencias de precios dentro de una su

puesta libre competencia, la que se convierte en el fa~ 

tor predominante de la dirección y composición del co

mercio y de la relación real de intercambio. Las políti 

cas de grupos y las políticas preferenciales a través -

de controles, créditos, subsidios; las estrategias suj~ 

tas a programas y planes indicativos y otro gran número 

de operaciones que son fuente del mercado se entrelazan 

para producir mercados impuros. Así, un país exportador 

está sujeto a los planes de crecimiento y de importaci,2_ 

nes de otros paises más que a las relaciones de precios. 

(22) Por lo que "la teoría tradicional del comercio in

ternacional fracasa porque en la práctica se produce p~ 

ra comerciar en un mercado controlado por grandes uni

dades monopólicas y por poderosos gobiernos frente a -

otras unidades muy desiguales. Las fuerzas del mercado 

libre han quedado para análisis especulativo. En real.!. 

1211 lbidem. 
(22) Ricardo Torres Gayt.Sn, ob. cit., p. 25-
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dad los paises operan en un mundo de competencia cada -

vez más imperfecto, por lo que el modelo de H-0 se des

morona ante la evidencia de hechos reales susceptibles 

de cuantificación y sujetos a la comprobación estadíst! 

ca. Pues el libre cambio que funcionó favorablemente p~ 

ra los paises industriales no es útil para aplicarlo a 

un mundo comercial dominado por los monopolios. Cuando 

los economistas burgueses insisten en revivir un libre 

cambio (que s61o existió relativamente, durante un cor

to lapso) tal como les fue impuesto a las antiguas col~ 

nías. 

Lo que procuran es que los países hoy menos desarrolla

dos abandonen sus escasas defensas que les permite cier

to desarrollo industrial. (23) 

LA TEORIA llYNESIAMA-

Objetivos. 

- La corriente keynesiana es producto de la gran crisis. 

Bajo la depresión económica de los treinta, Keynes in

siste en su teoría del ''equilibrio de las relaciones -

económicas internacionales", en la cual explica que un 

país con superávit de importaciones tendrá un efecto -

depresivo sobre el ingreso y la ocupación y finalmente 

reducirá su demanda de importaciones. 

(23) lbid, p. 27. 
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Por otra parte, el país con excedente de exportaciones 

produce un incremento del ingreso, del empleo y también· 

de importaciones pero sin que necesariamente se opere un 

cambio en los niveles relativos de los precios. (24) 

LA TEORIA BURGUESA llEL C<l'IERCIO INTEllNACIOKAL Y EL JIOHllO SUB

llESARIWLLAllO. 

Objetivos. 

- Señalar que en tanto perdure el intercambio de los paí

ses subdesarrollados con los paises industrializados en 

el capitalismo, se impone revisar la teoría tradicional 

del comercio para aplicarla a dos realidades: 

1) Al intercambio entre desiguales. 

Z) Al intercambio entre iguales. 

La desgracia original del intercambio entre desiguales 

arranca del colonialismo que estableció estructuras pro

ductivas reservando para los colonizadores las activi

dades productivas y dejando a los colonizados las menos 

productivas como es el caso áe las industrias extracti

vas y agropecuarias, con alta dependencia del mercado 

exterior, recibiendo con retraso técnicas de producción 

caras y hasta obsoletas que no prometen nada positivo 

para salir del atraso por este medio, muy por el contra-

(24) Ellsuorth, P.T., ob. cit., p. 56. 
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ria, la brecha que las separa se amplia continuamente. 

Pero ha secedido algo más no tan manifiesto y que ha pe.!_ 

manecido oculto tras el telón del aspecto netamente de 

un comercio de mercancías y de capitales. "Nos referi

mos a la deformación de la estructura de la planta pro

ductiva orientada hacia el mercado exterior cuya defor

mación ha retrasado el desarrollo económico a través de 

la inversión privada extranjera que explota los recur

sos naturales con un mínimo de manufacturas. 

En el curso de más de un siglo los países receptores de 

articulas primarios para la exportación no han recibido 

los beneficios de la especialización internacional. Los 

escasos beneficios obtenidos han tenido un costo nacio

nal exagerado. 

A cambio de su contribución han obtenido un desa·rrollo 

econ6mico deformado y altamente subordinado al exte .. 

rior". (25) 

Sergeyev dice que n1a producción y el intercambio de 

bienes y servicios asi como la corriente de capitales 

han estado regidos con fines de enriquecimiento y de pr_!!. 

dominio para aquellos paises que lograron industriali

zarse primero. En última instancia la tesis del mercan

tilismo se impuso: lograr estados potentes en lo econó-

(25) Ibid, p. 57. 
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mico y predominantes .en lo político y militar". (26) 

En relación al intercambio entre iguales. La teoría bur

guesa señala que lo que se puede hacer es elegir un de

sarrollo econ6mico diversificado con la mayor especiali

zación para intercambiar con países de similar grado de 

desarrollo o con base en una auténtica cooperación. 

Esta teoría dice que el libre cambio no es bueno ni ma-

lo. 

No es aceptable cuando preside el intercambio entre des

iguales, y si lo es cuando no hay desigualdades acentua

das que im.pidan la distribución racional de los recur

sos y el reparto del producto obtenido en proporción a 

las aportaciones respectivas. (27) 

LA TEORIA nEOLIBERALISTA. 

Objetivos. 

- Dar a conocer el origen de la crisis del sistema capit!!_ 

lista. 

A partir de los aftos setenta hasta la actualidad, el si~ 

tema capitalista ha entrado en una crisis generalizada 

a nivel mundial, aseverando que es la segunda gran cri

sis del capitalismo del presente siglo. 

(26) lbidem. 
(27) lbld(!lll. 
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La crisis se caracteriza entre otras causas, por la di

fícil colocación de bienes que producen en los países -

centrales. Dada la alta tecnología utilizada para este 

fin, producen volúmenes cada vez más crecientes, que ni 

los sistemas de crédito ni el Estado por medio del gas

to público pueden consumir, por lo que las tasas de ga

nancia son menores, lo que hace más lenta la acumulación 

y por ende la inversión que, repercute nuevamente en la 

tasa de ganancia, criándose de esta manera un circulo -

vicioso que, generaliza la crisis a nivel mundial, dada 

la interrelación de los países centrales y periféricos. 

(28) 

Señalar las principales manifestaciones de la crisis e~ 

pitalista. La crisis ha traído consigo una sobrecapita

liz.ación en los países centrales que, significa una ablJ!!. 

dancia de dinero que, no puede ser invertido en el pro

ceso productivo, ya que se obtiene una tasa de ganancia 

menor a la esperada por lo que la política de los gobie_! 

nos de aumentar el consumo en los años 70, fue clarame~ 

te inefectiva para estimular la producción dando lugar 

al fenómeno de estancamiento con inflación. 

Otras manifestaciones de la crisis del capitalismo son: 

dlficit en la balanza de pagos debido a la plrdida de -

competitividad en las economías y/o por el proteccioni~ 

(28) Miguel Angel Marquez Zarate. La crisis del Estado social de Derecho y el Heoliberali.s 
.!!!.2• México, UNAM, 1988, p. 110. 
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mo de los países centrales, déficit en las balanzas co

merciales, desempleo y disminución del producto interno 

bruto. Esto ha repercutido tanto en los países centra

les como en los periféricos, pero en estos últimos ha -

sido en mayor grado debido a que tienen otro factor en 

su contra: la deuda externa. (29) 

Aportaciones. 

Puntualizar que gran parte de la crisis actual del cap.!, 

talismo se debe a la política expansionista e interven

cionista del Estado en el proceso económico que refuer

za la tendencia de la administración pública a aumentar 

el gasto corriente y de inversión. La inversi6n en ser

vicios pasa al renglón de inversión productiva en la que 

el Estado invierte, produce y racionaliza con el fin de 

mantener el pleno empleo y coadyuvar al desarrollo eco

n6mico .. 

- Satanizar la actividad del Estado en todos sus aspectos 

caracterizando todas sus actividades como hiperburocra

ticas que dan lugar a un aparato administrativo obeso e 

ineficiente en detrimento de la sociedad civil. 

- Postular la soluci6n a la crisis del sistema capitalis

ta a través del renacimiento de la doctrina económica -

{29) Rolendo Cordera y <:arlas Tello. M6x1co: La disputa por la Nacl6n. México, Siglo Vein
tiuno, 1985, p. 83. 
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denominada "Neoliberalismo" la cual plantea corno principal 

objetivo el regreso del liberalismo económico. Es decir, el 

libre juego de las fuerzas del mercado en donde el Estado 

debe abstenerse de participar en el proceso económico para 

que sean las fuerzas del mercado las que se encarguen de 

regular el proceso productivo pues según esta teoría, la a.s 

ci6n del Estado en la economía, no tiene un efecto benéfi 

co, puesto que ha limitado las posibilidades del progreso 

tecno16gico pues con su crecimiento desorbitado ha elimin!!, 

do los estÍllD.llos a la producción y a la innovación tecnológica. 

- Para el neoliberalismo el elemento fundamental para sal

varguardar el modelo económico es la inflación y no el 

empleo en donde el Estado debe jugar un papel protagóni

co, haciendo crecer la cantidad de dinero a una veloci

dad menor como un remedio a la inflación. 

La puesta en práctica de tal medida resulta difícil por

que implica recortar el gasto público dirigido princi

palmente a obras de beneficio social. El problema bási-

ca radica en tener la fuerza política para tomar las me-

didas necesarias. (30) 

Esta teoría está encontrando gran aceptación en los pai

ses capitalistas desarrollados y subdesarrollados, sin 

importar la clase de gobierno establecido. (31) 

(30) Eduardo Vega. "La critica Neolibera.1 11 en, Estudios Pol1ticos. Nueva Epoca, vol. 4, 
abril-septiembre, 1995, núm. 2, p. 11. 

(31) lbidem. 
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A lo largo de las diferentes administraciones públicas, -

el Estado se ha visto precisado a aplicar diversas medidas de 

~ipo compensatorio y correctivo para contrarrestar los proble 

mas que se presentan en el comercio exterior mexicano, como es 

el caso particular en el desequilibrio externo entre importa

ciones y exportaciones. 

Otros problemas que en segunda instancia se han enfrenta

do son: La política de transnacionalización de las exportaci~ 

nes de manufacturas e importación de materias elaboradas, la 

monoexportaci6n petrolera. 

2.1 EL DESEQUILIBRIO EXTER!IO EHTRE IMPORTACIONES Y EXPORTA

CIOHES. 

El desequilibrio externo se presenta como una de las res

tricciones más severas al crecimiento de la economía y princi 

pal problema del comercio exterior. 

La teoría neoclásica seftala de manera concreta que el ori 

gen del desequilibrio externo en los países se debe a que al 

acelerarse el desarrollo económico de un país crecen las im

portaciones en vista de la necesidad que existe de importar -
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bienes de capital y materias primas indispensables para el mi!_ 

mo desarrollo, dicho volumen de importaciones supera siempre 

al mismo nivel de exportaciones. 

Así tenemos que, la aceleración de las importaciones fre.!! 

te a un retraso secular de las exportaciones y otros factores 

más complejos determinan una relación de intercambio desfavo

rable haciendo que cada vez se pague más por los bienes de C!!:, 

pital y se reciba menos por las materias y los productos que 

se exportan, se genera así, un desequilibrio que puede condu

cir eventualmente a la devaluación y a la reducción del ingr~ 

so real del país pero no a detener su proceso de industriali-

zación. Una economía que consume en exceso más mercancías de 

las que produce no aprovecha íntegramente sus recursos huma

nos, naturales y las técnicas disponibles con lo cual también 

disminuye su ganancia trayendo consigo pérdidas o déficit ec.2. 

nómico. (32) 

Ahora bien, "ni el déficit ni el superávit significan be

neficios para las economías que lo padecen o lo practican, s.!, 

no exclusivamente favorecen la desproporción de la participa-

ción de la ganancia que podría ganarse si el comercio fuera -

equilibrado ya que el comercio internacional es el puro true-

(32) El nivel de exportaciones no depende de fuerzas internas sino que está deter111inada por 
factores externos. Es decir, el nivel de actividad del exterior determina el volUlllen, 
total de exportaciones; en tanto que el volumen de 1mportac1ooes si esf.a dado por fac
tores internos del desarrollo. Raúl Brebisch. El desarrollo ecot'l6mico en ~rica La
tina y algunos de sus principales problemas. Mlixico. Fondo de Cultura Ec:on6aica, 1976, 
PP- 2o-25. 
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que de mercancías por mercancías, que tienden naturalmente 

al equilibrio de las magnitudes importadas con las exporta-

das". (33) 

El desequilibrio externo se agrava debido a: 

a) El mayor consumo de mercancías de lo que se produce. 

b) La práctica de lo que podría llamarse ºneomercantilis-

mo financiero" según el cual las economías se conside-

ran prósperas si venden en mayor proporción de lo que 

compran. 

e) La insuficiente integración del aparato industrial y su 

deficitaria articulac.ión con las demás unidades produ.s_ 

toras de diferentes tamaños. 

d) La estrategia parcial de industrialización sustituti-

va. (34) 

En el caso de México, el desequilibrio comercial se ha su

frido a lo largo de las diversas administraciones públicas, 

(33) El Play Keynes proponla para aliviar el desequilibrio externo el trueque de mercan
clas y ello eliminaba la necesidad de IDdDtener reservas 11enetarias ante el exceso de 
venta.s. Empero, en 1944 con el propósito de restablecer el equiU.l:lrto cmercial se es
tablece el sistema del Fondo Monetario Internacioaal, consbtente en el mecanismo del 
patrón oro basado en los movimientos de las reservas mt!tilicas ampliado con el otorga
miento de créditos dei bancos internacionales para el incremento de las exportaciones. 
Con tal sistema, en vez de obligarse los paises a saldu sus diferencias mediante com
pras y ventas procurando el equilibrio, los desequilibrios oomercia.les perduraban y el 
endeudamiento comercial se acumulaba en altas proporciones. Enrique Padilla Aragón. 
México: Desarrollo con pobreza, Ba. ed. México. Siglo XXI, 1974, p. 129. Juan Noyola 
Vai:quéz. Oesemllibrio externo r. inflacHin, la. ed. México, UHAH, 19871 p. 42. 

(34) Pat Nelson. "Evolución y tendencias de las importaciones". Sec. Ptnanza.s. Novedades. 
México, D.F., 1° de septiembre de 1983, p. l. ---
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lo cual ha determinado fluctuaciones constantes en los saldos 

de la balanza de pagos siendo éstos la mayor de las veces ne-

gativo. (35) 

Hacia 1950 las fuentes de financiamiento para aliviar el 

desequilibrio fueron el turismo y las exportaciones primaria~ 

Posteriormente, el Estado, para obtener recursos y eliminare! 

desequilibrio comercial implementa una serie de medidas de ti 
po compensatorio y correctivo pero que resultan insuficientes 

y otras aplicadas en forma inadecuada, sobre todo en lo que se 

refiere a las medidas correctivas. (36) 

2.1.1 Las •edidas compensatorias y correctivas :inpleaentadas 

por el Estado para eni:rcn~ar el desequilibrio. 

En la administración pública de 1982-1988 se afirmaba que 

era impostergable tomar medidas compensatorias y correctivas 

para lograr el equilibrio externo y por tanto un crecimiento 

con desarrollo. 

De acuerdo con Ricardo Torres Gaytán las medidas compens~ 

torias tienden a contrarrestar los efectos del desequilibrio, 

pero no tienden a corregirlo sino sólo a compensarlo, dentro de 

(35} La balanza de pagos es el documento financiero que muestra los resultados favorables 
o desfavorables, positivos o negativos de nuestras transacciones con el exterior, u! 
como el resultado de nuestros negocios y actividades foráneas. Es a su vez. un indica• 
dor básico de la sltuaci6n económica genernl. Enrique Padilla Arag6n, ob. cit. p. 130; 
Ortiz Wadgymar, Arturo, ob. cit., p. 62. 

(36) Arturo Ortiz. Wadqymar, ob. cit., p. 63. 
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estas medidas se encuentran la devaluación del peso, el ende~ 

damiento externo y la inversión extranjera directa. 

Las medidas correctivas pretenden atacar a fondo las cau

sas del desequilibrio, entre ellas se pueden mencionar el es

tablecimiento de un programa agresivo de fomento a las expor

taciones con el doble fin de disminuir las importaciones y de 

aumentar las exportaciones hasta nivelarlas, el establecimie!! 

to del control de cambios, fomentó al turismo y el establecí-

miento de maquiladoras. (37) 

llEDIDAS COIPERSATORIAS 

La devaluación del peso. 

I.as depreciaciones de las monedas con relación al resto de 

las divisas extranjeras hacen su aparición desde la época del 

mercantilismo. Desde entonces, la "devaluación monetaria" c~ 

tituye un mecanismo aceptable, debido supuestamente a que vi~ 

ne a ser un arma para: 

1) Atraer divisas del exterior, con base en abaratar los 

precios de las exportaciones y encarecer las importa

ciones, con lo que te6ricamente mejora la competitivi

dad internacional de los productos del país que deva

lúa. 

(37) Ricardo Torres Gayt&n. Teorto !3.el C!ltllercio internacional, lSa. e<3.., México. Siglo XXI, 
1989, pp. 399-400. 
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Z) Acercar al turismo extranjero y a los capitales extran 

jeros puesto que con el rendimiento de su divisa extr~ 

jera puede comprar más cosas en el país que deprecia -

su moneda, al mismo tiempo se presume que el turismo -

nacional preferirá viajar por su país al encarecer en 

el extranjero su moneda. Por otra parte también se e~ 

carecen los productos necesarios de importación que el 

país no produce, que en el caso de los países subdesa

rrollados, son fundamentalmente la maquinaria, los equi 

pos y la tecnologia. (38) 

En ciertos casos especiales puede aprovecharse positiva

mente la devaluación de la moneda y restablecerse el equili

brio externo mediante las importaciones de capital pagaderos 

a largo plazo hasta que se registren cambios en la producti

vidad de la economía sin afectar el empleo y los niveles de 

vida. 

Entre los aspectos nocivos de las devaluaciones está el -

encarecéf el desarrollo. la generación de procesos inflacion~ 

rios internos que empiezan a. reflejar se en la elevación de los 

articulas cuya producci6n depende en mayor grado de componen

tes de importación hasta generalizarse las alzas en todos los 

productos de consumo interno y con ello lesionar el poder de 

compras de las mayorias. (39) 

(38) SacrisU.n Colas. Inflac16n, desempleo y desMUilibrlo comercial externo, la. ed. Mb:! 
ca. CIDE, 1983 1 pp. 137-141. 

(39) Arturo Ortlz Wa.dqymar, ob. cit., pp. 63-64. 
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Empero, para que se aprovechen los aspectos positivos de 

la devaluación y se controlen los efectos negativos y con ello 

se contribuya al restablecimiento del desequilibrio externo, 

se tiene que contar con un aparato institucional y técnico de 

lo más eficiente, de las condiciones internas de la economía, 

de la posición financiera del país, su grado de dependencia y 

de una política comercial lo suficientemente flexible como p~ 

ra. adaptarse de la mejor forma posible a las nuevas condicio

nes de pariedad sin sacrificar el empleo y el nivel de ingre

sos al grado de comprometer su estabilidad económica y polít! 

ca. (40) 

Según la tradición de la escuela de Chicago, en el caso -

de México las devaluaciones "lejos de contribuir a resolver -

los graveS problemas del comercio exterior, transfieren recu~ 

sos al exterior como único medio para equilibrar las cuentas 

externas y por otra parte, una· devaluación nunca aumenta nue~ 

tra productividad en relación al mercado mundial, y lo que si. 

hace aún más bajo el trabajo de los mexicanos". (41) 

El endeudamiento externo. 

El desequilibrio externo entre importaciones-exportacio~ 

nes apoyado en el sistema de créditos internacionales se vue! 

(40) El término "'devaluación" se usa para expresar la pérdida de valor de una moneda res
pecto a la de otros pa!ses. R1carc1o Torres Gayt6n, ob. cit., p. 400; ArturoOrUz Wa.!! 
gymar, ob. cit., pp. 63-64 .. 

(41) Green Rosario. Estado y banca transnac!onal en México, la. ed., México. El Colegio de 
México, 1981, p. 18. 
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ve más severo en donde sus efectos son fundamentalmente la i~ 

flación y el desempleo. 

El endeudamiento externo, consiste precisamente en solici 

tar préstamos y garantlzar todas las facilidades o la inver-

sión extranjera a efecto de propiciar movimientos de capital 

hacia el país deficitario. 

La deuda externa es hoy, para la mayor parte de la humani 

dad que continúa luchando tenazmente por su subsistencia, el 

problema número uno. (42) 

En México, la deuda externa es tan antigua como su inde-

pendencia y ha obedecido a necesidades concretas de los di

versos gobiernos pero es hasta 1970 con Luis Echeverría en -

que se vuelve más significativa así como sus efectos, los cu~ 

les ponen en tela de juicio la soberanía. (43) 

En la deéada de los ochenta, el sobre-endeudamiento y la 

incapacidad del sector externo para generar suficientes exce

dentes, propiciaron que se rebasara la capacidad real de pago 

del país. (Véase cuadro Núm. 2 .1). 

(42) Ibidem. 
(43) La década de los af'ios 70s se caracteriza por ser un "ctrculo vicioso de endeuClamien

to" según el cual obedec!a a la necesidad de hacer frente a los compromisos adquiri
dos a los años anteriores y proyectos nuevos como el de la industria petrolera. 
En la administración pllblica de 1976-1982, México loqra un acelerado crecimiento eco
n6mico en base al petróleo, aJermitiendo recuperar la capacidad de endeudamiento, los 
cuales ahoqaron al pals en un em:leudainiento nunca visto .. 
En 1902 se produjo la calda internacional del [lrecio del petr61eo en el mercado y la 
elevaciiSn de la tasa de interés, factores deterainantes para que México entrara una -
vez más en la insolvencia econ6111ica, lo cual oriqina una serie de reneqociaciones que 
acercan aún m!s al proyecto transnacional propuqnado por el nu. 
Zoghby, A.J., ob .. cit., p. 59. 
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Así, el país se convierte en las últimas décadas en "ex-

portador" de capital hacia los centros financieros internaci.2. 

nales ya sea por el pago de intereses de su deuda externa o -

por otros mecanismos que aseguran también "leoninas ganancias 

al exterior" como son la devaluación del tipo de cambio y la 

conversión de la deuda en inversión extranjera directa. Hoy 

en día, la deuda externa, compuesta de deuda pública y priva

da crece vertigionosamente a casi un 300\, superior al ingre

so por habitante. Se hace necesario intentar crecer con recuL 

sos propios para limitar el crédito externo. (44) 

La inversión extranjera directa. 

La inversión extranjera directa, renglón de capitales, im 
plica la entrada de divisas., presupone a la vez una salida por 

concepto de remesas de utilidades e intereses en el rubro de 

servicios de la misma. (45) 

Según Ram6n Medina, la inversión extranjera directa es wia 

forma de aquietar el desequilibr.io externo entre importacio

nes-exportaciones pero "es la forma más cara de pagar el des!. 

rrollo pues dicha inversión se lleva más a su país de origen 

de lo que invierte, aumenta la dependencia tecno16gica ante la 

insuficiencia de la capacidad productiva del país receptor! 

(·U) lbidem. Econolllfa Latinolllllerica.na. La. deuda externa de México, la. ed., México, SHCP
FCE, 1989, p. :Z47. 

(45} Rmnón Medina Cervantes. El Estado mexicano inversión extran1era directa, la. ed. Mé
:ldco .. Premia Editora, 1989, p. 7. 
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ésta es aprovechada ampliamente por la inversión extranjera -

que establece ciertas modalidades que impiden la disminución 

del ritmo de crecimiento de las exportaciones en su mayoría; 

materias primas, bienes intermedios, partes y refacciones pa-

ra equipo y maquinaria para reposición aumentando con esto la 

citada dependencia". (46) 

En México, la inversión extranjera directa ha venido cre

ciendo en forma importante, disminuye en 1985 por efecto de la 

crisis económica para volver a retomar con apoyo del Estado un 

papel importante de 1987 en adelante. 

México es actualmente uno de los países más atractivos p~ 

ra la inversión extranjerae 

En 1989, con la disposición de una mayor liberación de las 

regulaciones a la inversión extranjera, llegan al pai5, 5 mil 

millones de dólares de nuevos capitales. El Estado planea que 

a fines de 1994 se podr~ cumplir la meta de llegar a 48 mil -

millones de dólares acumulados con una aportaci6n de 24 mil mi 

llenes ~e d6lares en 1990, y la conversi6n de la deuda en in

versi6n extranjera directa. (4 7) 

Sin embargo, "esta medida es de corto plazo, si a la lar-

ga no se atacan las causas, solamente se introduc~ en el cír-

(46) Ibldem. 
(47) Jesús Rlvero Val ero. "México, el pals aa!s atractivo para la lnversi6n extranjerra", la. 

SP.c. Exc:!lslor. M~xlco, D.F., ll de mayo de 19901 p. l. lrma Manrique. La polltica 111,Q, 

netaria en la estrategia de desarrollo, la. ed. México, Ed11111ex, 1979, P• l59. 
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culo hegem6nico de la transnacionalizaci6n por su endeudamien· 

to". (48) 

HEDIDAS CORRECTIVAS 

Fomentar exportaciones y controlar selectivamente importacio-

El fomento de exportaciones se considera una medida corre_s 

tiva del desequilibrio externo, porque protege la balanza co

mercial debido al aumento de los ingresos de divisas por ex

portaciones; y conjuntamente, el control selecttvo de import!!_ 

cienes implica una reducción programada de las importaciones. 

Ambas, tienden por via normal no s6lo a compensar sino a ca-

rregir dicho desajuste. 

Acerca de esta medida correctiva, el Estado ha implementa-

do desde 1940 una política de fomento a las ventas exteriores 

y un sistema proteccionista sobre las importaciones. No obs

tante, pese a los esfuerzos llevados a cabo, el programa no es 

lo suficientemente efectivo por lo que no ha tenido el éxito 

deseado", (49) como veremos con detalle más adelante. 

El establecimiento del control de cambios. 

El establecimiento del control de cambios es otra medida 

(48) Antonio Carrillo Flores .. Equilibrio económico, 2a. ed. México. Editores Asociados, -
1978, p .. 23. 

(49) Arturo Ortiz Wadqymar, ob. cit., p. 72. 
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correctiva para evitar el desequilibrio externo pues es un m~ 

canismo por medio del cual el Estado se responsabiliza de las 

entradas y salidas de divisas, con el objeto de evitar la do

larización, especulación y fugas de capitales. El Estado ante 

esta situación tiende a penalizar las actividades especulati

vas de mercado negro en forma severa y evitar el contrabando 

de divisas que tienden a agudizar el desequilibrio externo ... 

Su éxito o fracaso depende de la forma como el Estado se admi 

nistre y su voluntad real para que funcione. (SO) 

El fomento al turismo. 

Anteriormente señalamos que tradicionalmente el turismo -

ha constituido uno de los renglones principales de div~sas P.!!.· 

ra fortalecer la balanza de pagos debido a la entrada de divi 

sas que reporta desde los a~os cincuenta. 

Sin embargo, para qt1e esta rama económica realmente sea -

una medida correctiva al desequilibrio externa. "El Estado d~ 

hiera intervenir más directamente en este renglón ya que está 

mediado en gran parte por firmas transnacionales. La inver

sión directa extranjera implica las ventajas que se derivan -

del consumo de algunas materias primas, insumos, mano de obra 

e impuestos pero por el otro lado también exportan utilidades 

así, lo que invierten en una fase en la otra se lo llevan al 

exterior. Por tanto pese a sus ventajas innegables, cabe señ!!, 

(50) lbld, p. 73. 
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lar sus desventajas, ya que obliga al Estado a llevar a cabo 

fuertes inversiones en infraestructura turística". (51) 

Las maguiladoras. 

La creciente utilización de los procesos de maquila se ex-

tienden por todo el mundo pues son empresas que realizan algu

nas etapas de la producción final de un artículo, la transfor-

mación, elaboración y/o reparación de mercancías. El empresa-

rio busca con ella obtener mayor eficiencia, costos menores y 

más pr~ductividad dado el uso considerable de mano de obra en 

el tramo del proceso productivo. (52) 

La mnquila en México inicia su crecimiento en 1966 desta-

cando Ciudad Juárez como la de mayor importancia dentro de es-

ta industria. 

Las maquiladoras cobran una prioridad y legitimidad sin 

precedentes dentro de los programas de apertura comercial y 

de cambio estructural en 1982 dada su elevada contribución pa-

ra elevar las exportaciones en la balanza comercial. Las ma

quiladoras cubren giros como la de transistor.es, prendas de 

vestir, aparatos eléctricos, electrónicos, enlatado de alimen· 

tos, fabricaci6n de calzado, construcción y ensamble de equi-

(Sl) lbidem, p. 73. Enrique Pddilla Arag6n, ob. cit., p. U3. 
(52) INEGI. 10 aiios de indic.e.dores ec:on6m1cos Y soci.e.les do Héxico. Hb:ico, 1986, p. 56. 

Harconi Osario. La gran nesociación H~xico-Estados Unidos, la. ed. Khico. Ediciones 
El Caballito, 1984, p. 155. 
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po de transporte entre las más importantes. (53) Los resulta

dos que podían esperarse empezaron a llevar al extremo de su

poner que a través de las maquiladoras, México podía avanzar 

en la superación de sus problemas fundamentales como es el de

sequilibrio externo, permitiendo una importante captación de 

divisas, necesidad crónica del país y la disminución del défi 

cit comercial. (54) 

Sin embargo, a esta actividad no se le ha visto realmente 

como una medida correctiva al desequilibrio a pesar de su con

tribución en exp_ortaciones en la balanza comercial, debido a 

que las maquiladoras no han creado una ocupación permanente. 

Existe una pequena magnitud de diferencia con el salario mini 

mo general y muy por debajo de los registrados en otros paí

ses, particularmente en los de Asia. Por otra parte, pueden 

ser desmanteladas con la misma facilidad con que se instalan, 

y las divisas que ingresan por concepto de salarios retornan a 

su pais de origen, en su gran mayoría a Estados Unidos (pues 

casi todas son de propiedad extranjera) mediante las compras 

que realizan los trabajadores de dicha industria. (55) 

(53) 

(54) 

(55) 

Para los primeros 6 meses de 1990 la balen:r:a comercial de México reqistrú saldo posi
tivo de 419 millones de d6lares. Empero, esto fue posible porque ahora en la contabi
lidad de las autoridad.es se incluye la actividad exportadora de las maquiladoras. Ber
nardo Gond.le:t Arécbiqa, et. al. "Protecciooismo en Estados Unidos y maquila.doras en 
México" .. C011ercio Exterior, mensual. México. Vol. 37, núm. U, noviecibre de 1987, pp. 
909-1072. Esther Kejla. "Superiivit en la balanza comercial". Sec. Financiera. Noveda
des. tt.Exico, D.F., lº de septiembre de 1990, p. l. --

~~~9~t!;i:!~":.;0:~1~n=~=~~!~ :~1;;~o~~:n 1~~x!~~:e::!i::d~=a~, f:~a~~~~· ~ 
Flor Brawn. "Nuevas Tecnoloq!as en la industria maquila.dora de exportaciiSn". Comercio 
~, mensual. México. Vol. 39, núm. 3 1 marzo de 1989, pp. 218-219. ---
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"El colorario 16gico para que la industria maquiladora 1.2, 

gre ser µna medida correctiva al desequilibrio es que no exi~ 

ta un aislamiento de las actividades de las empresas maquila

doras con el resto de la planta productiva del país. 

El gobierno mexicano tiende a promover efectiva y cficie!! 

temente el establecimiento de nuevas plantas maquiladoras y no 

se da a actividades de mayor trascendencia y prioridad para -

el desarrollo económico y social del país en su conjunto, los 

apoyos crediticios deben darse prioritariamente a empresas m.!!_ 

xicanas que suministren insumos a empresas maquiladoras y no 

necesariamente a estas últimas". (56) 

2.2 LA TllAllSll!ACimtALIZACIOH DE LAS EXPORTACIONES E INPORTA

CIONES DE NllMJFACTURAS. 

LAS EXPORTACIONES. 

Como es sabido, desde hace mucho tiempo, México ha sido -

importador de manufacturas en tanto que las exportaciones han 

seguido siendo de productos derivados del sector primario 

(agricultura e industria extractiva), véase cuadro 2.2. 

Otro de los problemas a los que se enfrentan las exporta-

ciones mexicanas y que provocan desequilibrio externo es su -

transnacionalización en el cual el mercado de exportación es 

(56) Jesús Castillo. "H.aquiladoras-deterloro econ6mico0
• Notimex-Aqencia Informativa. Hfix! 

co, D.F., 27 de abril de 1990, P• l. 
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manejado por monopolios trasnacionales debido a la injerencia 

de inversión extranjera directa en la economía, pues aunque -

éstas exportan mercancías, también remiten grandes utilidades 

a su pais de origen. (57) 

Las empresas extranjeras han aumentado su participación -

en los últimos afias hasta representar alrededor de 84\ del t2 

tal de las exportaciones mexicanas de manufacturas cuyo dest!. 

no es primordialmente a los Estados Unidos. 

Entre los productos manufactureros que exporta México y -

que han manifestado mayor dinamismo desde 1983 a 1990, han 

destacado las ventas de productos siderúrgicos (16.7%), quími 

cos (13.7%), minero-metalúrgicos (12.5%), productos metálicos 

mquinaria y equipo (5.1%) y textiles·e industriales de cuero 

(1.6%), (58). Véase cuadros Z.2 y 2.3. 

De éstos, medio centenar de productos de exportaci6n es-

tán concentrados en las ºindustrias nuevas o modernas" entre 

las que se cuentan las industrias siderúrgicas, materias plá,!_ 

ticas y químicas, productos metálicos, maquinaria y equipo c2 

locadas en manos de transnacionales. Aunque la mayoría de los 

productos principalmente de exportación por sectores de ori

gen aún corresponden a industrias 11 tradicionales" o "maduras" 

(57) Para mayor profundizaci6n en el te:na t.Jéase a Ra61 Prebisch. Nueva poUUca comercial 
cara el desarrollo, 2a. ed. Hbico. Fondo de Cultura F.con6m1ca, 1979, pp. ll-23. 

(SB) Kurt Unger. Las exportaciones raexicanas ante la reestructuraci6n industrial interna
cional, la. ed. Héx.ico. Col. de México, 1990, pp .. 190-191. Sergio de Avila .. "México: 
crecrmiento de las principales exportaciones m.anufactureras11

• Sec. Finanzas .. Noveda
~· México, D.F., 29 de noviembre de 1990. --
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que están basadas en recursos naturales abundantes y baratos 

en el país (tal es el caso de los alimentos, bebidas, texti

les, calzado, productos de madera, papel, minero-metalurgia 

e industria petroquímica), los más dinámicos son los produc

tos de las industrias "nuevas" pues los productos de las in

dustrias "maduras" o "tradicionales" han presentado caídas en 

el mercado interno posteriores a 1982 por lo que no se acom

pañan de una respuesta exportadora tan representativa como -

las empresas "nuevas" que pertenecen a un mercado cautivo en 
tre filiales de una misma empresa. Véanse cuadros z.z y Z.3. 

Sin embargo, tampoco se puede decir que por ser menos di

námicos los productos "tradicionales" o "maduros" escapen de 

la influencia de la transnacionalización para su exportaci6n, 

puesto que dichos productos suelen comercializarse entre em

presas transnacionalcs y/o nacionales pero que no pertenecen 

a un comercio cautivo entre filiales o subsidiarias de una mi!_ 

ma empresa transnacional. 

Para todos esos productos es de esperarse que las export~ 

cienes mexicanas sean más estables y enfrenten menos compete~ 

cia cuando se dan por medio de arreglos intraempresa que cua.!! 

do se trata de aventuras comerciales independientes. Así, las 

exportaciones al igual que la producción para consumo interno 

están muy concentradas en pocas empresas de mayor tamana. 

Salvo las empresas nacionales de participación estatal c~ 

mo es PEMEX que exporta parte de crudos, articulas de petra-
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química básica, productos siderúrgicos diversos y las empre

sas Fertilizantes Mexicanos, Cobre de México con la exporta

ción de tubos de hierro y acero cuya tecnología se ha difun

dido extensamente. Salvo éstas, el resto de las manufacturas 

nacionales tienen serios problemas de competencia internaci.2_ 

nal. (59) 

Por ejemplo, las exportaciones de motores para automóvi

les, el papel predominante de las empresas transnacionales -

(ET) es de origen estadounidense en un 78. 2 % y europeas en en 

15.2% para totalizar en cinco empresas el 93.4% de las expo!. 

taciones de motores y partes. 

Las exportaciones de productos químicos también se reali

zan, como se ha mencionado antes, por ET tanto estadouniden

ses como europeas (particularmente alemana), pero comparten -

más espacio con algunos grupos de capital nacional que han e~ 

perimentado cierta "madurez" en sus principios de fabricación. 

Las películas sensibilizadoras, que se exportan casi totalme~ 

te (96.7%) se encuentran en manos de dos ET de origen nortea

mericano. Las materias plásticas y resinas así como las expo~ 

taciones de máquinas para procesar información y sus partes -

también se concentran muy significativamente en empresas tran~ 

nacionales estadounidenses, entre las que destacan: Industrias 

Resistol, Celanese, Celulosa y derivados respecto a materias 

pl&sticas y resinas. Las empresas IBM, Hewlett Packard repre-

(59) Kurt Unger, ob. cit., p. 192. 
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sentan poco más de las cuatro quintas partes de empresas que 

concentran las exportaciones de máquinas para procesar infor

mación y sus partes. (60) 

Las Importaciones. 

En México, las excesivas importaciones han causado dese

quilibrio externo dado que su participaci6n en la balanza e~ 

mercial ha sido muy importante en la última década. 

Es hasta mediados de 1990 en que las importaciones se re-

ducen pero es menor que la que se presenta en las exportacio

nes, razón por la cual el saldo de la balanza comercial resu! 

ta negativo. Ahora bien, de las importaciones son los bienes 

de capital los que ocupan el primer lugar dentro del total. -

Véase cuadros 2.5 y 2.6. 

Dentro del rubro de las importaciones de los bienes de CO!t 

sumo se puede decir que además de importar lo necesario exis

te un excesivo contrabando de artículos no esenciales que es 

una causa muy importante del desequilibrio y debilidad de nue.e_ 

tro comercio exterior. Su ritmo de crecimiento es muy eleva-

do. El registrado en 1988 es simplemente excesivo (8.8%) y p~ 

ra fines de 1990 alcanza la cifra fabulosa de 146.3%. 

Lejos de poner trabas a la gran atracción que los patro-

(60) Consuelo Saldaña. 11Las economias de esca.la y de alcance en las exportaciones mexica
nas mtis din&micas". El trimestre econ6m1co, núm. 222, la. ed. México. Fondo de Cultu 
ra Económica, 1989, pp. 480-482. -



49 

nes avanzados de consumo ejercen, este fen6meno se ha alenta

do al crear los llamados perímetros y zonas libres en los es

tados de Baja California y Quintana Roo, en donde las compras 

de articulas suntuarios altamente dañinos a la economia nacio-

nal, se expanden libremente". (61) 

En la rama de los alimentos, la transnacionalización es 

impulsada por la burguesía interna y por las empresas extrnn

j eras, mediante "agroindustrias" productoras de insumos y pro

cesadoras de materias primas agrícolas que particularmente ex

portan o introducen en el mercado interno productos elabora

dos o con nulo poder alimenticio. La expansión de las transn~ 

cionales tiene graves consecuencias sobre la subordinación de 

la agricultura a la industria. Algunas de las empresas trans

nacionales importadoras de alimentos más importantes estable

cidas en México son: Nestlé, S.A., Carnation Ca., Anderson-

Clayton, Sandez, Kraft !ne., General Foods Co., Coca Cola Ca. 

Inc., Purina, Ciba-Geigy y muchas más. 

"De ahi la paradoja de que el tercer mundo, poblado mayo

ritariamente, por agricultores se convierta en importador de 

productos alimenticios producidos por el centro". (62) 

En cuanto a las materias primas, existen productos que d~ 

(61) Arturo Ortiz Hadqymar, ob. cit., pp. 107-108. Juan G. Hej!a. "Problemas crecientes en 
el comercio exterior". Sec. Económica. Excélsior. Hl!xico, D.F., 11 de mayo de 1990, p. 
lf. ---

162) Raqnar Nurkse. Problemas de formación de c.11.pit.11.l en los paises insuficientemente des.a 
rroll.11.dos, 411.. ed. México. Fondo de Cultura Económica, 1973, pp. 123-131. 
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berian ya haberse producido en México, después de cuarenta 

anos de sustituci6n de importaciones corno papel, antibióticos 

y muchas otras que inciden sobre la balanza comercial. 

Si bien, el intercambio internacional es uno de los gran

des beneficios del comercio. En el caso de las importaciones, 

da la posibilidad de adquirir maquinaria, equipo y ciertas rn~ 

terias primas para el desenvolvimiento industrial, no sin e fe_s 

tuar ahorros internos voluntarios o forzosos dado los crecie~ 

tes precios. (63) 

Para evitar problemas en el comercio exterior por import!!_ 

cienes. El Estado debe de contribuir mediante restricciones a 

la entrada de artículos suntuarios con objeto de dar lugar al 

volumen necesario de bienes de capital y por otra parte, po

ner trabas a la gran atracción que los patrones avanzados de 

consumo ejercen sobre la nación. Las trabas son al menos par-

cialmente eficaces al restringir los bienes de consumo y per-

mitir que entren más bienes de inversión evitando así un ma-

yor desequilibrio en la balanza comercial. (64) 

(63) Ib!d, p. 131. 
(64) Ibidetn. 
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Z.3 LA NOXOEXPORTACION PETROLERA. 

La monoexportación petrolera es un problema con el que se 

enfrenta el comercio exterior de México, pues el proyecto de 

largo alcance basado en la exportación constante de petróleo, 

como la "garantía" a futuro de una extraordinaria liquidez. f.! 
nanciera dado que México se constituye en la década de los -

ochenta, uno de los principales productores mundiales y el he

cho de que la producción petrolera se convirtiera durante seis 

anos consecutivos (1976-1982) en protagonista principal de la 

actividad económica. 

La crisis económica de 1982, las fluctuaciones constantes 

del precio internacional del petróleo cuestionó los errores 

de la política petrolera al pensar que la riqueza energética 

resolvería los grandes problemas nacionales. (65) 

En 1983 al continuar la economía mexicana en recesión el 

Gobierno Federal precisó de impulsar un desarrollo independie!!. 

te y balanceado en el que México dejara de ser un país rnono

exportador de petróleo. El análisis de este viraje lo veremos 

en el siguiente capítulo más ampliamente. 

En el presente, el petr6leo de México continúa jugando un 

papel estratégico por sus exportaciones, y el cálculo de sus 

(65) An6o .. "El petr61eo". Scc. Financiera. Novedades. Héxico, D.F., 2 a:e septiembre de• 
1987, p. 17. Daniel Robles Gonzilez .. E~llo industrial de M&xico, la. ed. H&
x1co. Fondo de Cultura Econ6m1ca, 1984, p. 20. 
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reservas posibles y probadas pero no se puede depender sola-

mente de este producto en lo que se refiere a exportaciones, 

y producción pues se caería en una mayor dependencia sobre él 

y en una restricción estructural en el crecimiento económico 

de México. (66) Véase cuadro 2.8. 

Las medidas llevadas a cabo por el Estado para corregir -

los problemas citados, a las que se ha enfrentado el comercio 

exterior no han sido lo suficientemente eficaces, pues lama-

yor de las veces se llevan a cabo medidas compensatorias sin 

dar solución a la: transnacionalización de las importaciones, 

la competencia desleal ante la falta de competitividad ínter-

nacional de los productos nacionales, desempleo, concentración 

del ingreso, un mercado oligopólico y dependencia exterila. 

(66) México es uno de los patses con mayor dotaci6n energética en todas sus fonas. Los téc 
nicos estadounidenses estiman inferiorfls a la realidad los cálculos de 40 mil millo:
ncs de barriles de reservas probadas y 300 mil millones de reservas totales. John Saxo 
Fem!ndez. Consumo, producci6n y exportación da enerqla, la. ed. México. Siqlo XXI, -
1983, p. 18. VIctor Urquidi. "El patr61co a fines de siglo". Comercio Exterior, 
sual. H&xico, D.F. Vol. 38, nllm. 11, noviembre de 1988, p. 997. 



CUADRO 2.1 

DEUDA EXTERNA MEXICANA 

(Miles de millones de dólares al final del afta) 

Mas Deuda total (U 

1970 4.260 

1976 26.100 

1980 45.600 

1981 74.800 

1982 84.800 

1983 90.580 

1984 93.830 

1985 99.400 

1986 102.673 

1987 108.312 

1988 111. 393 

1989 115. 853 

1990P 118.800 

1991• 121. 794 

(1) Incluye al sector público y privado. 

p Cifras preliminares. 

Fuente: Zoghbi, ob. cit., p. 94; Banco de Mé

xico. Informes anuales. 
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CUADRO 2. 5 

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS 

POR LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

(1983-1989) 

- Automóviles para transporte de personas 

- Mezclas químicas para usos industriales 

- Antibióticos y mezclas para productos farmacéuticos 

- Lámina de hierro y acero 

- Pedaceria y desecho de hierro y acero 

- Papel y cartón preparado 

- Maquinaria para la industria textil y sus partes 

- Aviones y sus partes 

- Bombas, motobombas y turbobombas 

- Máquinas.de impulsión mecánica 

- Embarcaciones y sus partes 

- Piezas y partes para instalaciones eléctricas 

- Maquinaria para trabajar metales 

- Refacciones para automóviles y camiones 

-·- Generadores y transformadores eléctricos 

- Maquinaria para procesar importación 

- Aparatos y equipo de radiofonía 

- Poleas, cojines para la industria siderúrgica 

- Abonos para agricultura 

186 géneros más 

59 

FUENTE: SECOFI. México en el comercio internacional. la. ed. 
México, 1989, p. 94. Boletín de Comercio Ex
terior, 1983. 
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CAPITULO 3 

REORIElllTACION DE LA POLITICA OFICIAL HACIA UN CANBIO 

ESTRUCTURAL DE APEll.TURA AL EXTERIOR Y FOMENTO DE LAS 

EXPORTACIOllES MANUFACTURERAS (1982-1990) 
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De acuerdo con el diagn6stico de los problemas del comer

cio exterior mexicano. En 1982 la rcorientación de la estrat~ 

gia econ6mica se vuelve una necesidad impostergable ante la -

crisis económica, la cual provoca que la demanda interna se -

contraiga y los niveles de inversión y empleo desciendan not~ 

blemente, limitándose las posibilidades de aumentar la produ~ 

ción y la productjvidad. 

Aunque en el citado ano, se pone de manifiesto la inflexi 

bilidad del aparato productivo para enfrentar cambios no pre

vistos en el panorama económico, el Estado inicia la política 

de cambio estructural hacia una apertura al exterior y fomen

to de las exportaciones manufactureras, la cual se acompaña -

de convenios, políticas bilaterales con Estados Unidos, las -

cuales implicitamente dictan medidas de ajuste en las finan

zas públicas y la reestructuraci6n del aparato industrial me

xicano. Para responder a la estrategia, el Estado se vale de 

instrumentos y diversas políticas econ6mico, administrativo y 

financiero. 

Son básicamente las presiones externas ejercidas por Est~ 
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dos Unidos las que contribuyen a agravar la problemática in

terna pues de las presiones externas se derivan las internas. 

De la primera, emana la necesidad de que el Estado Mexicano -

intensificara el cambio estructural; por ello, se considera -

importante abordar en el presente capítulo, también las pre

siones externas ya que constituyen una dimensión básica para 

explicar por qué el gobierno de Estados Unidos tiene el mayor 

interés por organizar una región económica bajo su hegemonía, 

inicialmente a través de una mayor apertura con México en 1982 

y mas adelante en 1989 con la negociación del Tratado de Li

bre Comercio con México-Canadá con los cuales intenta buscar 

identidad renovada, nuevas posibilidades de competencia inte.r. 

nacional. Asimismo, salir de su crisis y avanzar en su creci

miento económico. 

3.1 COXCEPTO Y OBJETIVO DE LA APERTURA. 

"La estrategia de apertura al exterior consiste en la pr.2_ 

moci6n de las actividades económicas destinadas a la exporta

ción, fomento y promoción de nuevas industrias de bienes de -

capital o de tecnologia de punta como la electr6nica, ln bio

tecnologia, así como nuevos proyectos seleccionados y vincul.!!. 

dos a nuestras particulares necesidades sociales. La estrate

gia de apertura consiste también en hacer más accesible la Ífil 

portación de insumos y materias primas necesarias para la ex

portación e impulsar la sustitución selectiva y eficiente del 
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Estado mexicano en la promoci6n de dichas actividades". (67) 

Los objetivos de la estrategia en el corto plazo son: abatir 

la inflación, equilibrar y diversificar las relaciones comer

ciales con base en el fomento permanente de las exportaciones 

de productos no petroleros y la sustitución eficiente de las -

importaciones. A mediano plazo, inducir una mejor articulación 

entre ramas industriales y un mayor grado de financiamiento -

de las importaciones manufactureras con exportaciones del mi~ 

mo tipo. (68) 

3. Z A."il"ECEDENTES. 

De manera general, la decisión del Estado mexicano de in

ducir un cambio estructural en 1989 hacia una mayor apertura 

de las fronteras, surge principalmente por presiones externas 

que hacen imperante la necesidad de generar divisas, en un ca~ 

texto de devaluaciones y crisis de pagos, los cuales venian 

limitando considerablemente los márgenes de operaci6n. 

México experimenta severos problemas económicos durante -

1981-1982 debido a que durante el período de 1979-1982 se cu-

brieron en gran medida las grandes necesidades financieras del 

sector público con crédito externo. (69) 

(67) 

(68} 

(69) 

Claudio r. Urencio. "México: ajuste externo y polltica comercial". Comercio Exterior, 
mensual. México, D.F. Vol. 36, nGm. 6, junio de 1986, pp. 509-510. Mauricio de Maria 
y Campos. Cambio estructural cm México y el mundo, la. ed. Héxico, SPP-FCE, 1987, p. 
94. 
Adrián Ten Kate. "Promoción de exportaciones y ajustes en la polltica comercial. S2-
mcrcio Exterior, mensual. México, D.F. Vol. 35, nGra. 11 1 p. 1030. 
ciaudio F. Urencio, ob. cit., p. 511. 
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En 1982 ante la caída de los precios internacionales del 

petr6leo y los problemas financieros de Estados Unidos se ac

tiva la crisis financiera. A partir de 1983, bajo las presio-

nes externas de las que se derivan, también, presiones inter

nas se intensifica el cambio estructural de apertura al exte

rior. 

3.3 LA INFLUEKCIA DE PRESIONES EXTERNAS E IKTERHAS QUE llOTl

VAH LA IHTEHSIFICACION DEL CAMBIO. 

3.3.1 Las Presiones Externas. Su Origen y Principales Carac-

teristicas. 

Como se hace mención al inicio del capítulo, las presio

nes externas "son el centro y el origen de donde emanó la ne

cesidad de que el Estado intensificara una apertura al exte

rior y se explica en virtud de la situación global de la eco

nomía norteamericana la cual desde principios de 1980, su do

minio amenaza con desaparecer por una grave disminución en el 

crecimiento de su producción debido a: 

a) Serios problemas de desequilibrio comercial, y 

b) Una competencia internacional de grandes agentes econ~ 

micos. (70) 

(701 Osear, Cacho Orti:t. "Estados Unidos en los ochenta y su incidencia en el sistema ca
pitalista". Comercio Exterior, mensual. México, D.F. Vol. 38 núm. 6, junio de 1988, 
p. 538. 
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Antes de analizar las presiones externas, haremos refere!!. 

cia a los dos puntos anteriores: 

a) Serios problemas de desequilibrio comercial: 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos asumió 

durante largas décadas el dominio prácticamente absoluto de la 

c;ompetencia de la economía mundial. 

Dominio que se ha venido erosionando desde fines de los -

anos setentas y más concretamente a partir de 1980. 

Desde 1980 la economía interna de los estados Unidos mue~ 

tra una grave disminución en el crecimiento de su producción 

y exportación, dejando de ser un exportador neto de productos 

importantes como equipo y componentes eléctricos para conver-

tirse en importador neto. Debido a la aplicación de una polí-

tica monetaria restrictiva y al gasto excesivo en el desarro-

llo de la industria bélica que se traducen a mediados de la -

década en serios desequilibrios comerciales que hacen impera~ 

te para ese país la ~econquista de mercados con objeto de lo

grar un aumento sustancial de sus exportaciones y así, abatir 

la recesi6n. (71) 

"Para la 16gica económica y política de Estados Unidos la 

reconquista de mercados requiere de los recursos naturales en 

(71) Para 1986, su déficit comercial rebas6 los 170 m.11 millones de d6lares por lo que el 
gobierno de Estados Unidos decreta reducciones automáticas del 50\ al presupuesto bé
lico y 50\ a programas no militares. UNTAD. "Las tendencias de la economta mundial". 
Comercio Exterior, mensual. México, D.F. Vol. 37, núm. 12, diciembre de 1987, p.1137. 
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especial del petróleo así como de la mano de obra abundante y 

barata ••• en donde México es una zona importante y con la cual 

tiene frontera". (72) 

PaTa los países en desarrollo entre ellos México, la rec~ 

sión estadounidense es devastadora por el oneroso servicio de 

su deuda externa y la ca!da de las cotizaciones de diversas 

materias primas, constituyendo un obstáculo al crecimiento ec~ 

nómico. Además de que se ve forzado a aplicar programas fisca

les expansivos que permitan a Estados Unidos elevar su compe

titividad y evitar el riesgo de una recesión mundial. Es por 

eso que México obedeciendo a presiones externas, se abre al 

exterior con una politica que no se instrumenta en razón de 

sus intereses de apoyarse en ella para combatir la crisis eco

n6mica, el servicio de la deuda y la ca{da de las cotizaciones 

de diversas materias primas. (73) 

2) Una competencia internacional de grandes agentes eco-

nómicos: 

Europa con su unificación en 1992 se configura como un es-

pacio económico extraordinariamente poderoso no obstante que 

e1 colapso de los regimenes socialistas en Europa Oriental han 

introducido un fuerte factor de desequilibrio. Sin embargo, 

las antiguas Repúblicas Socialistas de Europa Oriental se CO!!:. 

(72) Secc .. Internacional.. "NHcit Fiscal de Estados Unidos: lcainb1o de estrategia?. ~ 
mercio Exterior, mensual. Héxico, D.F., abril de 1986, pp. 344-347 .. 

(73) Osear cAc:ho Ortlz.. "Estados Unidos en los ochenta ••• ", ob. cit., p. 544. 
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vierten en mina casi inagotable de mano de obra relativamente 

calificada y disciplinada, lo que puede convertirse en la es

trategia de Europa. 

La unificación del Mercado Común Europeo parece conducir 

a generar un poderoso espacio de producción y mercado con im

portante gravitación mundial, en donde Estados Unidos no está 

invitado. (74) 

Al otro extremo, Asia y Japón estructuran otro poderoso -

espacio económico, centro de gravedad de los países de la Cue~ 

ca del Pacifico. A partir de un importantísimo flujo de inve~ 

sión de capitales y de transferencia de tecnología por parte 

de Japón e integración económica regional asiática en que el 

producto bruto regional es igual al de Europa o a las tres 

cuartas partes del producto norteamericano. 

La economía asiática bajo el liderazgo japonés hace una -

fuerte presencia en la economía mundial para el siglo XXI, en 

donde el ámbito es relativamente cerrado para Estados Unidos, 

por un sistema de 11 proteccionismo" con base en reglamentacio-

nes y la existencia de barreras formales que le impiden su pr~ 

scncia. 

Esta integración poderosa y su muy dinámico ámbito de ex-

(741 Lucia Andrade de Donville. "Foro Permanente de Infonnaci6n, opini6n y diii.loqo sobre -
las neqoctacionC?s del Tratado Trilateral de Libre Comercio entre México, los EUA y Ca 
nadS". Com¡iarC?cencia ante la C~ara de Senadores de la Repúblcia Hexicana. HéKico, 19 
de junio de 1991, ¡ip. 2-5. 
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pansión capitalista, no incluyen a EUA representando una res-

tricción del espacio económico norteamericano, país que se ve 

amenazado en el mediano plazo. (75) 

La reducción del espacio económico internacional para EUA 

es evidente pues de 1970 a 1989 pierde 4 puntos porcentuales 

en el comercio mundial de manufacturas, cuando para el mismo 

período Japón incrementó casi 4 puntos y los Cuatro ºTigres" 

puntos. (76) 

Dentro del orden latinoamericano, como consecuencia de la 

necesidad de atender el servicio de su deuda externa y la fu

ga de capitales producen en la economía norteamericana un do

ble efecto en los ados 80, generan excedentes en sus balanzas 

comerciales al incrementarse sus exportaciones, pero paralela 

mente se reducen significativamente las importaciones del im

portante y tradicional mercado de exportaci6n de los produc-

tos norteamericanos. 

EUA lo que intenta ahora es que a través de los países 1~ 

tinoamericanos, le sea posible avanzar en su crecimiento eco

nómico. 

Dentro del orden latinoamericano, existen marcadas disti!!. 

(75) Los cuatro Tigres (Hong l<onq, Corea, Singapur y Taiwan} son potencios industriales D!I 

dias, que generan prCM!uctos de alta tecnologla capaces de competir con los propios = 
productos japoneses. 
Tambif!n Indonesia, Halasia, Filipinas y Tailandia (parte de los siete dragones, junto 
con Chilla Continental) se est~ integrando a este espacio econ6mico, con 1nversi6n ja 
ponesa, en donde su crecimiento anual fue del 100\ en los aftos ochenta. Ibid, pp .. 3 .. 4: 

(76) lbid, p. 4. 
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tinciones y perspectivas para México pues parece tener, por -

sus procesos de ajuste estructural una posición privilegiada 

para el desarrollo de un nuevo trato con EU y otros países i~ 

dustrializados. (77) 

Ahora bien, concretamente, las presiones externas que eje.!: 

cen una marcada influencia en el cambio estructural de apert.!:!_ 

ra son: 

1) La Carta de Intención suscrita con el Fondo Monetario 

Internacional. 

2) El Memorándum de Entendimiento México-EU suscrito en 

1985. 

3) Diversas leyes y Convenios Comerciales establecidos con 

EU de 1979 a 1989. 

4) El ingreso de México al GATT en 1986 y diversos aspec

tos que él encierra. (78) 

Al respecto, es importante conocer las características de 

las relaciones comerciales con Estados Unidos así como las m~ 

didas que aplica este pais pues más del 60% dei comercio ext~ 

rior de México se realiza con Estados Unidos por lo que resu!. 

ta importante conocer sus enmiendas a la legislaci6n comercial 

y determinar sus efectos en las exportaciones mexicanas. 

177) lbid, p. 7 .. 
178} Claudia F .. Urenclo. "México: ajuste externo ••• ", ob .. cit., p. 50 .. 
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En el periodo 1985-89, México y Estados Unidos establecen 

un marco institucional más amplio en materia de comercio ext~ 

rior para facilitar el comercio de México con Estados Unidos, 

convenios que caen en los viejos estilos proteccionistas de -

aquel país. "Pues son mecanismos que en el fondo continúan 

dando a los productos de Estados Unidos un margen muy amplio 

de maniobra para protegerse de la competencia externa, lo cual 

permite calmar los ánimos y convencer acerca de la bondad de 

proyectar, hacia el exterior, la línea de liberalización". (79) 

1) La Carta de Intenci6n suscrita con el FMI (1983). 

Las diversas cartas de intención que el gobierno mexicano 

suscribió con el FMI desde 1983 tienen com~ finalidad ir dan

do forma a la apertura exterior mediante la revisión de los -

objetivos del programa económico establecido por parte de Mé

xico empezando por la politica comercial, el sistema cambia-

rio e inversión extranjera. 

El programa económico está enmarcado dentro de un horizo~ 

te a mediano plazo que.contiene tanto las medidas para resol

ver los desequilibrios interno y externo, así como las políti 

cas necesarias para fomentar la eficiencia de la economía y -

fortalecer las perspectivas de crecimiento en un clima de es-

(79) Olqa. Pellicer de Brody .. "Consideraciones acerca de la pol1ticn comercial de Estados -
Unidos hacia México" .. Comercio Exterior, mensual .. México, D.F. Vol. 30, núm. 10, octu 
bre de 1980, p. 1110.. -
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tabilidad financiero. (80) 

Dentro de las características importantes para lograr las 

metas del programa se señalan: la evolución del mercado petr~ 

lera, el ajuste del gasto público para moderar la inflación y 

reducir las presiones sobre las tasas de interés de la deuda 

externa. En la reducción del gasto público se consideran la -

racionalización de subsidios y la 11 desincorporación11
, que in-

cluye la venta, fusión o liquidación de empresas no priorita

rias o estratégicas. (81) 

2) El Memorándum de Entendimiento Comercial México-Estados 

Unidos (1985). 

Este es otro elemento básico con base en el cual se ins-

trumentó e institucionalizó la apertura de México al exterior. 

En el texto se exponen una serie de normas a los que deben 

ajustarse los sistemas de exportaci6n mexicanos como socio de 

Estados Unidos a fin, sobre todo, de no lesionar a la econo

mia de este último y ser más liberales en materia de acceso a 

las exportaciones norteamericanas. (82) 

"En este Entendimiento el Estado Mexicano acuerda la eli .. 

minación de subsidios a las exportaciones, al igual que limi-

(80) SHCP. "Carta de Intenci6n al FHI" • documento. Comercio Exterior, mensual. México, tu'. 
aqosto de 1986, pp. 731-734. 

181) !bid, p. 734. 
{82) El Mercado de Valores. !!!f.!.!:!!.!• Hfxico, D.F., 27 de mayo de 1985. 
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tar el otorgamiento de financiamientos preferenciales a las -

exportaciones •••• A cambio de maniatar la política tradicio

nal de fomento de nuestras exportaciones, los Estados Unidos 

aceptan otorgarnos la posibilidad de defendernos ante el Con

greso Norteamericano de estar subsidiando nuestros productos, 

o sea la prueba de que no existe daño a la economía". (83) 

3) Diversas Leyes y Convenios Comerciales establecidos con EU 

que abarcan de 1979 a 1989. 

La L~y de Comercio Exterior de los Es~ados Unidos de 1970: I~ 

puestos compensatorios y medidas anti-dumping. 

Las partes que de manera más directa o indirecta afectan 

la política comercial de México son los impuestos compensato

rios, las medidas anti-dumping y los acuerdos especiales, los 

cuales tienen su antecedente en la Ley de Comercio Exterior 

de los Estados Unidos de 1979. 

La implementación de esta ley es el resultado de anterio

res políticas restrictivas y proteccionistas a las que Esta

dos Unidos tuvo que recurrir para hacer frente a la crisis en 

la que se encontraba. 

En el capítulo III de la citada Ley, las "Prácticas come.!. 

ciales de competencia desleal. La ley faculta al presidente -

(83) Arturo Ortiz Wadqyt:1ar, ob. cit.,pp. 137-138. 



norteamericano para aplicar cualquier tipo de castigos comer

ciales a los puises que, como en el caso de tos productores -

de petróleo, efectuaban prácticas desleales, consti tuycmlo una 

barrera defensiva de los Estad11s Unidos contra el mundo, nsí

mismo, resulta contradictoria con el sentido de cooperaci6n -

económica internacional ya que también tiene aplicación a pa! 

ses fuera del GATT y que por 1o t~nto no reciben trato de na

ción favorecida, es una ley crmsidcri'lda ampliamente proteccí.2_ 

nista y discriminatoria a países que no se cincran fielmente 

a los Estados Unidos. (84) 

Los impuestos compensatorios y las medidas anti-dumping. 

Los impuestos compensatorios emanan de la ley de 1979 y -

tienen su a~tccedcnte en la ~.ey de Prá~ticns Anti-dumping de 

1921. Esta ley obliga 3 los paises que comercian con Estadas 

Unidos a no subsidiar sus ex?ortaciones sólo en el seno del -

.-\cuerdo General sobre Aranceles Aduaneros (GATT) co•o único -

foro de defensa a fin de no competir con la producción local 

estadounidense. Los efectos de ~stas medidas proteccíonis~as, 

e intervencioni:;tas ~r;i '=1 pret!.:nder que un seC'tor exportador 

por defi~icí0n débil como México, sin ningón apoyo fiscal, fl 
nanciero o administrativo lograra superar las múltiples barr~ 

ras arancel.:;.ria.:; tan :netic1.;losa5 en las leyes comerciales nor. 

teaJlericana.s. 
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México cambia la estructura de su política comercial red~ 

ciendo el elemento de subsidio a la preexportación. a la ex-

portación y además se ve obligado a ingresar al GATT pues en 

1981 el Estado Mexicano había puesto un tope a la producción 

petrolera y pospuesto indefinidamente su ingreso al GATT, lo 

cual disgus~ó al gobierno norteamericano de ahí que la Ley de 

Acuerdos Comerciales de 1979 impusiera impuestos compensato

rios a todos los paises que subsidiaran sus exportaciones en-

tre ellos ~léxico. (85) 

Esto traería a su vez otros efectos como la mayor supedi

tación a la polit.ica exterior de los Estados Unidos y la ese}! 

sa posibilidad de competencia satisfactoria en el mercado es-

tadounidense. entre otros. (86) 

El Acuerdo de Entendimiento Bilateral en ~atería de Subsidios 

y Derechos Compensatorios. 

Se firmó en 1985 en el cual Estados Unidos se compromete 

a co~probar el dafio que pudiesen ocasionar las exportaciones 

aexi=anas. antes de aplicar un impuesto compensatorio. El en

tendimiento. el número de casos iniciados en contra de expor

taciones aexicanas ha dis~inuido sensiblemente. De 1985 a 1989 

sólo se present.aron dos casos, de los cuales sólo prosperó LmO • 

\65) Sec .. Ii::':er-'..ac.:.::c.tl. ~:::s:1::o-Es~os Cnii!cs: E.:.t-at:t:!!.!Dieat.:l O?:l :na.terta -!e s'"..ll;stdios e b 
;ues:.as ~~a':.:::'tos ... ':cmerc:i.c ::Xterto=,. meosi..;.a.:.. 'lol. E, ::úm. ~- :W.é:r:1-::a, D.F. 1·:= 
CU':! !!e 15'83, ;. >;C7 .. 

(Bi:J Bernart!o SepÍ.:Te<!d .\.lle:'. LcS' ·=C'IO?ci:s ic.teru.?•:i.:Jaales., .:?m::!"'!:i<!:J 1!1llti:'.l.ac1cna.l'l:i, :a. 
ed .. c:úm. !.C • .!!é."'t.:.:c .. ?oct:!<: :e .:t:..:tura Econom.ica, :165, ~- ;..s. 
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en comparación a los 27 iniciados entre 1980 y 1985. Además, 

de los 16 casos vigentes a principios de 1989, siete de ellos 

se han revocado al aplicarse la prueba del daño retroactivarne~ 

te. (87) 

Convenio sobre Productos Textiles y del Vestido. 

Este convenio se prorroga en 1988 dada la competitividad 

en costo y precio por parte de un grupo de países en desarro

llo, como México, Hong Kong y Taiwan era necesario proteger -

la industria en esta rama mediante la liberalización de cier-

tas categorías de productos ya que el mercado internacional -

de textiles está regulado por una serie de cuotas de exporta

ción desde 1975. No obstante, hasta 1989 el convenio aún res

tringe las exportaciones de productos, tales como trajes de -

vestir de lana, pantalones, faldas, camisas, blusas, hilados 

de acrilico y telas de algodón, lo que se traduce que aun pa

ra 1991 no haya un aumento sustancial en las exportaciones. -

(88) 

Convenio sobre el Sistema Generalizado de Preferencias. 

En 1985, Estados Unidos otorgó exenciones arancelarias en 

favor de los países en desarrollo entre ellos México a través 

del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) establecido de:!_ 

(871 SECOFI. Las relaciones comerciales ••• , ob. cit., p. 38. 
(88) Ibidem. 
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de 1974. Las exenciones son aproximadamente de 4 100 fraccio-

nes arancelarias. Sin embargo, la utilización de este sistema 

es limitado por la incertidumbre intrínseca del mismo, ya que 

estas preferencias pueden ser eliminadas si las exportaciones 

rebasan ciertos niveles. El gobierno estadounidense deci-

de anualmente sobre la lista de los productos incluidos en el 

SGP. (89) 

Por lo anterior, "la política comercial estadounidense re-

fleja las condiciones generales y las perspectivas de su eco

nomía; su evolución en lo que Vil del siglo ha respondido a los 

requerimientos de liberación o protección exigidos por la in

dustria interna, lo cual explica que su legislación sea de e~ 

rácter eminentemente proteccionista lejos de obedecer a los 

principios de libre comercio. 

Los principios proteccionistas son: 

Las industrias de Estados Unidos no deben ser danadas 

por la competencia del exterior. 

- La industria estadounidense y su mercado no deben ser 

afectados por economias planificadas, en donde los pre 

cios y los costos son manipulados. 

- Estados Unidos no abrirá sus mercados a paises que no 

ofrezcan beneficios reciprocas a las empresas naciona-

les. (90) 

(89) Elena Torres Chimal. "Nueva Ley de Comercio de Estados Unidos: efectos de 111.B relacio 
nes con México". Comercio Exterior, mensual. HExico, D.F. Vol .. 30, núm. 6, junio de= 
1989, pp. 490, 496. 

(90) Ibidem, p. 496. 
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Los principios de libre comercio son: 

- Las tarifas y los aranceles deben ser el principal rnét~ 

do para regular el comercio, garantizando la liberación 

comercial por medio de la revisión periódica de aquéllos. 

- Los subsidios a la exportación (subvenciones) tienden a 

neutralizar los efectos de las tarifas o aranceles y di~ 

torsionan la estimación de los costos. rompiendo con la 

organización natural del comercio inundial. 

- Todas las políticas ~omcrcialcs que discriminen entre -

países deben ser condenadas. 

- Las preferencias comerciales que los países industrial! 

zados otorgan a las naciones en desarrollo son permití-

das en tanto sean generalizadas. (91) 

4) El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio-GATT (1986): 

El ingreso de México y diversos aspectos que él encierra. 

Antecedentes. 

Al terminar la segunda guerra mundial se reconoci6 la ne-

cesidad de crear un sistema internacional de comercio abierto 

sin la discriminación que prevaleció untes del conflicto. De 

ese modo, en 1948 se redactó la Carta de la Habana, en la cual 

se proponía una amplia gama de compromisos en las esferas del 

(91) HEctor Hernández Cervantes. "Lineamientos de la polltlca comercial". Comercio Exte
.!.!2!:1 mensual. México, D.F. Vol. 38, núm. 6, julio de 1988, p. 530. 
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comercio, el empleo y el desarrollo. 

Cuando Estados Unidos rechazó la Carta de la Habana se de· 

cidió aplicar, con carácter provisional, el GATT, que se ha

bía redactado en 1947, paralelamente a la Carta. De esa forma 

el GATT se constituye en un organismo internacional cuyos ob-

jetivos principales son: conformar un marco normativo de las 

relaciones comerciales internacionales de los países miembros 

que actualmente son 92 incluyendo México. Como marco normati-

va, el Acuerdo general sienta las bases para un comercio abie~ 

to y liberal. Abierto en el sentido de que otorga los mismos 

derechos a todas las Partes Contratantes (92), y evita discr! 

minaciones y controversias que pudieran llevar a un proceso de 

restricciones comerciales competitivas. En lo que se refiere 

a este último, el GATT constituye un foro para las Negociaci~ 

nes Comerciales Multilaterales (NCMj, también llamadas "Ron

das de Negociación" cuyos propósitos han sido la reducción de 

los aranceles y la eliminaci6n de barreras comerciales no ara~ 

celarias. (93) 

(92) Parte Contratante: el Acuerdo General es un contrato firmado por palses, que en el te~ 
to se denominan Partes Contratantes. Cuando el término se usa en plural por lo general 
se refiere a los miembros del GATT cuando actúan colectivamente. Concesi6n arancelaria: 
es la reducción de un arancel que hace un pals para que otro aU111ente su volWl!en de ex
portaciones. Si bien, en teorla, dicha reducci6n beneficia tanto al exportador como al 
lllportador, pero el móvil principal del sistema de negociaciones de productos del GA'lT 
es la obtención de mercados y no de pro~uctos e. b~jo precio. Ricardo PeHa Alfara. "Ven 
te.je.s y desventajas del ingreso de Héxico al GA'IT". Comercio Exterior, mensual. KExicO 
D.F. Vol. 36, núm. 1, enero de 19861 pp. 34, 36. 

{93) La barrera no arancelaria: son otros mecanismos para controlar las importaciones. Los 
ma.s frecuentes son los permisos y las cuotas de importación. lbidem, p. 36. 
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El GATT funciona a través de Códigos de Conducta en los 

cuales se otorgan varios derechos e imponen ciertas obligaci2 

nes, los cuales es conveniente aceptarlos aun cuando no es 

obligatorio suscribirlos en su totalidad pues en términos ge

nerales puede decirse que el sistema del GATT concede más de

rechos a sus miembros, a cambio del compromiso de establecer 

una cierta .disciplina en algunas áreas de la política económ!. 

ca y comercial pues el régimen fuera del GATT permite mayor -

libertad de acción en términos de política económica y comer

cial, a costa de menores derechos frente al resto de los paí-

ses. 

Entre los Códigos de Conducta se pueden señalar los si

guientes: 

a) La cláusula de la nación más favorecida: 

En el artículo 1° del Acuerdo, las Partes contratantes se 

comprometen a no utilizar el comercio como medio para discri

minar entre países teniendo como fin el asegurar que los paí

ses respeten las concesiones otorgadas y no eleven los dere

chos de importación. Bajo ciertas condiciones una Parte Con

tratante puede retirar las concesiones de un producto determi 

nado, siempre y cuando compense a sus socios comerciales con 

otra concesión equivalente. 

El Acuerdo establece el Arancel para ~ue el trato entre -
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países se realice "a base de reciprocidad y nrutuas ventajas". 

b) Trato a los subsidios de la exportación y al dumping. 

El GATT regula el trato a los subsidios de las exportaci~ 

nes ya que pueden afectar las corrientes del comercio. 

En este sentido establece que los subsidios a la exporta· 

ción que causen o amenacen causar daño a la otra Parte Contr~ 

tante se eliminen o anulen mediante impuestos compensatorios. 

Es decir si se efectúa el dumping "que permite la introducción 

de los productos de un país en el mercado de otro pais a un 

precio inferior a su valor nominal. 

e) Aceptación de los recursos de salvaguardia y medidas 

de protección para las Partes Contratantes. 

El Acuerdo General reconoce que el comercio puede tener -

temporalmente efectos nocivos en una economía, lo cual puede 

hacer necesario revertir de modo temporal las concesiones ar8:!! 

celarias. La condición para aplicar una "salvaguardia" es que 

el producto importado cause o amenace causar un perjuicio gr~ 

ve a los producrores del país importador, permitiendo la sus

pensión total o parcial de la concesión. Otra condición para 

recurrir a ella es cuando un país enfrenta problemas financi~ 

ros externos y de equilibrio en su balanza de pagos. 

d) El método de solución de diferencias. 

Uno de los aspectos más importantes del GATT es su ftmción 
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como mecanismo para solucionar diferencias entre las partes -

contratantes. 

Las partes involucradas en una diferencia entran en con

sultas a través de varias etapas, hasta alcanzar una "conclu-

sión mutuamente satisfactoria" a través de un mecanismo de n~ 

gociaci6n. 

e) Disposiciones varias. 

Con el objeto de facilitar el comercio y evitar obstácu

los innecesarios, el Acuerdo establece diversas disposiciones 

que estandarizan mecanismos sobre mercancías en tránsito. (94) 

El ingreso de México y sus implicaciones: 

Hemos dicha ya, que son propiamente las presiones exter

nas las que inciden para que México iniciara su proceso de a~ 

hesi6n al GATT, pues la creación de este organismo internaci2 

nal se vincula con los objetivos de la política exterim: de -

los Estados Unidos, aspectos que hemos tocado pero que para -

efectos del tema los ampliaremos. 

El 24 de julio de 1986, México formalizó su adhesión al -

GATT. Las presiones externas para que México iniciara su pro

ceso de adhesión empezaron en 1978. Para 1979 se integra un -

grupo de negociadores y elaboran un protocolo de adhesión, el 

(94) Ricardo Peña Alfare. "Ventajas y desventajas del ingreso ••• ", ob. cit. PP• 33-37. Al
fredo Pbilips Olaedo. "Una polIUca estructurada de comerci~ exterior". Comercio Ext.c. 
!:!.&•mensual. "éxico, D.F. Vol. 37, núm. 9, septiembre de 1987, p. 735. 
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cual tras una consulta popular fue rechazado. Sin embargo la 

Ley de Acuerdos Comerciales establecida por Estados Unidos en 

1979, obliga la participación en el GATT, con la amenaza de -

que quienes no participaran se harían acreedores de impuestos 

compensatorios, lo cual generó que a partir de la Carta de I~ 

tención con el FMI, México iniciará el proceso de apertura al 

exterior. Esto a su vez se reiteró con mayor vigor en la Ley 

de Comercio de Aranceles emitida en 1984 en la que se obliga 

a los paises a que liberalicen su comercio con Estados Uni-

dos. (95) 

La adhesión se forza en 1986 y no espera más tiempo, más 

que nada porque en el contexto internacional en Estados Uni

dos los déficit más grandes de su historia se traducen a me

diados de la década en serios desequilibrios comerciales. 

De acuerdo con diversas opiniones de analistas, las impl! 

caciones de la entrada de México al GATT son entre otras las 

siguientes: 

a) El ingreso del país al GATT se debe evaluar en funci6n 

de que en verdad sirva como mecanismo adecuado para as.!:. 

burar tal participación, independientemente de los ca~ 

bios de politica efectuados hasta ahora y de los que par 

(95) Sec. Nacional.. "Protocolo de Adhesi6n de México al Acue!~o General sobre Aranceles -
Aduaneros y Comercioº. Doc:wt1ento. Comercio Exterior, •nsual. MExico, D.F. Vol. 36, 
nfim. 10, octubre de 1906, ~· 876. Luis Halpica de Lamadrid. "El sector servicios en 
el GATr". Co111ercio Exterior, mensual. Hb.ico, D.F. Vol. 38, núm. 111 noviembre de -
1988, p. 1001. 
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fuerza deberán hacerse. 

Esa evaluación es obligada porque las tendencias de la 

economia mundial, y en particular las crecientes res-

tricciones al régimen de comercio multilateral, mues-

tran que no es del todo seguro que el GATT cumpla efi-

cazmente su propósito central de regular el funciona

miento del comercio internacional. 

En efecto, el régimen de comercio multilateral establ~ 

cido por el GATT se enfrenta a la crisis más profunda -

desde su creación, como resultado del resurgimiento del 

proteccionismo en escala mundial. Este se ha originado 

en parte por la exigencia de los paises industrializa

dos, en particular Estados Unidos, lo que representa un 

peligro para viabilidad a largo plazo de las estrate

gias comerciales e industriales de México. {96) 

b) La presión de Estados Unidos para incluir a México en 

el GATT parece surgir de su interés por tener un mayor 

acceso a los diferentes sectores económicos, no resu~

ta descabellado pensar que también se trata de un in-

tente de forzar un mayor acceso de sus inversiones en 

los mercados de los países contratantes del Acuerdo y 

de ampliar actividades de sus empresas transnacionales 

(96) Luis Bravo Aquilera. "Hexico: requisitos de una ~trateqia de creciaiento hacia afue 
ra". Comercio Exterior, rcensual. HExico, D.F., Vol. 35, núm. l:Z, diciembre de 1985";° 
p. 1159. 
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en ese ámbito. Desde esta perspectiva, en el caso de 

México permiten en el presente y futuro un mayor acce

so a su economía a la inversión extranjera incluso en 

sectores estratégicos a cambio de la entrada de sus pr.2. 

duetos a los países desarrollados (Estados Unidos). Tal 

intercambio bajo los auspicios del GATT ponen en peli

gro cada vez mayor la pérdida de soberanía ante el de

bilitamiento del papel del Estado como rector de la ec.2. 

nomia. (97) 

e) En cuanto al artículo 1° del GATT relativo a la nación 

más favorecida. 

Aunque el Acuerdo reconoce que los países en desarro

llo pueden recibir un trato especial y más favorable 

de las otras partes contratantes como un derecho. Es

to, para un pais como México con bajo peso en la eco

nomía mundial y con socios comerciales muy poderosos, 

da a México au~omáticamente, un nivel de derecho inf~ 

rior. Hay peligro de que aumenten las importaciones -

en detrimento de la industria nacional y en particu -

lar para la pequefta y mediana empresa y entre los pr~ 

duetos que se verán más afectados y que difícilmente 

resistirán los embates de una competencia a todas lu

ces desleal son los lácteos, productos vitivinícolas 

y sobre todo los electrónicos y los bienes de capital 

(97) Se.úl Treja Reyes. "El ingreso e.l GATl' ••• 11
, ob. cit., pp. 520-521. 
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que no son poderosos. (98) 

d) El GATT permite negociilr tantas concesiones como con-

sidere necesario y tan profundas como lo estime conve

niente un país, pero también puede decidir no negociar 

ninguna de ellas, lo que también implica que no recib! 

rá nada a cambio. Sin embargo, hoy en día es el único 

instrumento jurídico que proporciona a la vez un foro 

de negociación y uno de solución de controversias. (99) 

e) El GATT limita en la realidad el apoyo y expansión de 

las exportaciones mexicanas más que a su amparo, pues 

los subsidios a la exportación se enfrentan en forma -

casi automática a la amenaza de la aplicación de dere-

chas compensatorios en los mercados de exportación. Si 

bien la 11 prueba del daño" disminuye este riesgo, no lo 

elimina. (100) 

f) Una segunda falla del GATT es que ha impedido el cum

plimiento de los principios clave de no discriminación 

en su origen como tratado y no como organización inteL 

nacional. 

(98) Entre otros factores económicos, la apertura incUscriminada de la economta provocaron 
en 1990 la desaparición de un gran número de empresas pequeñas y medianas. El futuro 
económico del pa.Is depende del crecimiento de tales empresas por su volumen de egipleo 
e impacto en lo. demanda final. Sec. Internacional. "Estados Unidos: déficit fiscal •• " 
ob. cit., pp. 344-347. 

(991 Ricardo Peñaloza Webb. "Poltticas de fomento a las exportaciones 1982-1988". Comer
cio Exterior, mensual. México, D.F. Vol. 39, núm. e, agosto de 1989, p. 694. -

(lQQ) Daniel Cacho Ortiz. "Estados Unidos en los años ochenta ••• ", ob. cit., pp. 538-544. 
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El número de sus funciones no es suficiente para cumplir 

con la supervisión multilateral de la violación de nonnas, par. 

ticipación en la resolución de conflictos o eleve un registro 

del creciente número de barreras no arancelarias establecidas 

en los últimos años. Esta situación ha provocado que el GATT 

sea más un foro de negociaciones que un árbitro activo en la 

resolución de conflictos. Propiciando que las resoluciones de 

los conflictos comerciales en el GATT sean sumamente vulnera

bles a las presiones de las grandes potencias. Sin duda ésta 

es la principal razón de que se catalogue al GATT como un -

"clllb" de países ricos. (101) 

Acerca del ingreso de México al GATT vemos que algunas 

opiniones señalan que sin la apertura comercial y el ingreso 

al GATT hubiera sido imposible incrementar las exportaciones 

no petroleras. Sin embargo, hemos visto que el ingreso de Mé

xico no se traduce en un aumento súbito de las exportaciones, 

ni se eliminan, ni debilitan las barreras proteccionistas de 

los países miembros. En cambio, México ha sufrido una inunda

ci6n de productos y aunque ha cumplido ampliamente sus compr2 

misos con el GATT, no recibe reciprocidad. Pues otro aspecto 

es el que las negociaciones sobre reducci6n de aranceles, fo~ 

malmente conocidas bajo la denominación de mejora de acceso a 

los mercados, son sumamente complicadas, ya que cada nación -

presenta un programa de aranceles a veces de 8 mil categ~ 

UOU Ricardo Peñaloza Webb. "Pol1tica de fo111entoH.", ob. cit., p. 695. 
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rías de productos. 

Cada programa necesita evaluación y ulteriores regateos 

antes de que se presenten los programas finales. 

S.3.2 Las Presiones Internas y sus Principales Característi

cas .. 

Las presiones internas se derivan de las externas. Su pri.!! 

cipal característica y/o argumento es de que a partir del in

greso al GATT y la apertura al exterior, México se converti

ría en corto plazo en una potencia exportadora. 

Otros argumentos son: 

a) La necesidad de eliminar la sobreprotección de la in

dustria nacional. 

b) La urgencia de exportar más para crecer y pagar la de_!! 

da. 

e) La "reconversión industrial'' como elemento moderniza

dor para aumentar productividad, mejorar calidad y co~ 

petir en lo interno y externo. 

d) Atraer a la inversión extranjera como el camino para -

México. (l OZ) 

Haciendo una breve evaluación de los argumentos menciona

dos, se puede decir lo siguiente: 

(102) Arturo Ortti; ffadqymar, ob. cit., p. 144. 
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a) La necesidad de eliminar la sobreprotección de la in

dustria nacional. 

11 La industria auténticamente mexicana no ha estado pr,9_ 

tegida pues quienes reciben toda la protección son bá

sicamente las potencias de empresas extranjeras. 

b) La urgencia de exportar más para crecer y pagar la de~ 

da. 

La deuda externa no es posible pagarla permanentemente 

y el creciente proteccionismo de países industrializa

dos y por tanto el deterioro en términos de intercambio 

difiCulta las exportaciones nacionales. 

e) La reconversión industrial como elemento modernizador 

para aumentar productividad, mejorar calidad y compe

tir en lo interno y externo. 

La reconversión industrial entraña un asunto serio.Hay 

varias razones para dudar de la posibilidad de que la 

reconversión impulse el crecimiento de nuestras expor

taciones a saber: 

Los convenios comerciales que hasta el momento hemos 

visto, suscritos con el gobierno de EU, traen consigo 

restricciones comerciales con el fin de lograr mayo -

res grados de penetración comercial. 

A la par que dan protección a sus economías por lo que 

existen restricciones en mayor grado a las mercancías 
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nacionales siendo pocas las posibilidades de ampliar -

nuestras exportaciones". (103) 

Asimismo, la reconversión industrial no es sólo moder-

nización sino también un proceso de actualización in-

dustrial que comprende la utilización de todos los ava!! 

ces tecnológicos en la forma de fabricar, proveer, ad-

ministrar, distribuir e investigar nuevas invenciones 

de productos para sustitución de materiales de origen 

natural por sintéticos de igualdad o superioridad fun-

cional y de menor costo. Ante tales situaciones que i~ 

pone este retador fenómeno que se extiende rápidamente 

por el mundo rico, en México nos encontramos con un muy 

atrasado nivel tecnológico, sin recursos para importar 

nuevos equipos productivos que nuestra industria no pr2 

duce y que la reconversión requiere; existe falta de li 

quidez internacional además de las constantes devalua

ciones y el creciente desempleo que impide incorporar 

innovaciones tecnológicas. (104) 

d) Atraer la inversión extranjera como el camino para Mé-

xico. 

La urgencia de atraer la inversión extranjera directa en 

forma masiva y con un amplio apoyo preferente a los monopolios 

(103) Ibidem. 
(104) Benito Rey Romay. México 1987: el pats sue perdimos, 2a. ed. México. UNAM-FCE, 1969, 

pp. 92-94. 
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y otros grupos minoritarios hegemónicos para exportar más, cre

cer y pagar la deuda, el país corre un riesgo mayor. Se puede 

afirmar que este es, incluso, la "tentación" en que ya ha caí

do el estado copiada de Asia, permitiendo la residencia de em

presas (maquiladoras) cien por ciento extranjeras. Entre otros 

peligros está el geográfico pues su mayoría se encuentran ubi 

cadas en municipios colindantes con la potencia (Estados Uni

dos) que es la principal inversora y compradora de su produc

ción, lo cual crea posibilidades de graves conflictos entre -

los intereses generales, nacionales y los particulares de los 

grupos sociales de esas zonas económicamente extranjerizadas, 

que lógicamente afectan las exportaciones nacionales. (l.05) 

En el cuadro 3.1 se presentan opiniones de los diversos -

sectores de la población acerca de la apertura comercial im

plementada por el Estado mexicano, la cual abarca el período 

de 1985-1990. 

En dicho cuadro se observa que son mayoritariamente el Pª.!. 

tido oficial y miembros de grandes corporaciones nacionales -

los que opinan que la apertura comercial beneficia a todos los 

mexicanos porque va a permitir la modernización del pais, la 

recuperación del ritmo de crecimiento económico sobre bases -

sólidas y la creación de nuevos empleos más productivos y me

jor remunerados. 

UOS) UNTAD. "Las tendencias de la economla mundial •• ", ob. cit., p. 1138. 
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Otros sectores, que son la mayoría, opinan que con la apert!!_ 

ra externa y el ingreso al GATT resulta falso que México se coE 

vierta en el corto plazo en una potencia exportadora e impug

nan por "dar marcha atrás" aceverando que la apertura comer

cial indiscriminada es poco equitativa e implica ceder saber~ 

nía .. 

3.4 LAS DIVERSAS POLITICAS E INSTlllDIENTOS DEL ESTADO PARA 110! 

11A11. LA ESTRATEGIA DE CAMBIO PAKA EL DESAllltOLLO DE LA IN

DUSTRIA lllAIWFACTIJRERA Y RlMEllTO DE LAS EXPORTACIOKES. 

Para responder a las presiones externas e internas de ape.!. 

tura comercial. El Estado mexicano pone en marcha a partir de 

1982, una serie de políticas e instrumentos económico-admini~ 

trativos para normar la estrategia de cambio para el desarro

llo de la planta productiva y fomento de las exportaciones no 

petroleras. 

Las políticas e instrumentos son los siguientes: 

La política comercial. Esta intenta eliminar los sistemas 

de permisos previos sustituyéndolos por aranceles para abrir 

más las fronteras a las me,rcancías del exterior y obligar a la 

industria local a que compita con aquéllas; la política cam

biaria competitiva, elemento que aunque va más allá de lo es

trictamente comercial es indispensable para la apertura; la -

política selectiva para promover la inversión extranjera que 
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se centra en incrementar el flujo de capital externo hacia 

sectores seleccionados, orientándolos fundamentalmente al mer-

cado de exportaci6n y transferencia de tecnologia; la politi-

ca de control selectivo de importaciones y fomento de las ex

portaciones; y la política de planeación integrada por diver

sos programas de carácter econ6mico, administra ti va y finan

ciero como instrumentos que norman la estrategia de reordena

ción económica y cuyo objetivo es acelerar la apertura a tra

vés de sus politicas de vinculación del aparato productivo, 

con la diversificación, las exportaciones no petroleras y el 

control selectivo de las importaciones. Entre los programas 

más importantes están: El Programa Nacional de Fomento Indus

trial y Comercio Exterior y el Programa de Fomento Integral de 

las Exportaciones Mexicanas. 

LA POLITICA COCEJtCIAL-

El mecanismo de operación de esta politica consiste en 

eliminar en forma periódicamente escalonada el permiso previo 

para utilizar en lo sucesivo los aranceles y a la vez reducir 

estos últimos a lo más posible para facilitar y hacer más fl~ 

xible el manejo de las importaciones. (106) 

(106) El permiso previo es un mecanismo para controlar las importaciones en tanto que el 
arancel es la tarifa oficial de derechos que se han de pagar especialmente en aduanas. 
3 604 fracciones arancelarias que representaron alrededor de 36\ del valor de las im
portaciones de 1984, en 1989 se elevfi el nÚlllero de fracciones liberadas hasta 7 159 
(90\. del total), que representan 62\ del valor total de las importaciones. Robert Bru
ce Wallace, et. al. La polltica de protección en el desarrollo económico de Mhlco, 
2a. ed. M~xico. Fondo de Cultura Económica, 1985, pp. 75-78. 
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"La utilización de aranceles se aplica a productos que van . 
desde materias primas hasta articulas muy elaborados, lo cual 

contradice la tesis de que el arancel es un instrumento tran~ 

parente y eficaz que tiene en cuenta el interés de los consu

midores y que hace más productiva-competitiva a la industria 

nacional ampliando su capacidad exportadora". (107) 

''Esta politica posee como caracteristica esencial, el de

sarrollo en medio de un contexto internacional fuertemente pr~ 

teccionista en favor de las grandes potencias ante sus cons

tantes presiones para abrir las fronteras nacionales lo cual 

trae consigo una mayor interdependencia internacional y una -

menor autosuficiencia". (108) 

LA POLITICA CAMBIARIA. 

En 1982 se inicia el monopolio por parte del Estado del · 

uso y destino de las divisas del país, tendiente hacia un ma

yor control de ellas; de tal modo que los particulares sólo -

podrían usar las divisas con autorización y bajo la supervi

sión del Estado. Este control de cambios se utilizó a fin de 

disminuir la fuga de capitales, la especulación y defender la 

moneda nacional frente a las extranjeras. Sin embargo, dicha 

medida no fue implementada a tiempo, pues a raíz de la deva-

(107) 

(108) 

Javier Vel~zqucz. "Depende el desarrollo de la e:onomla de una pequeña y mediana em
presa". Sec. financiera. El Universal. México, D.F., 15 de septiembre de 1990, pp. -
1-4. 

~~~~~~~ ~~~~~º~i ~~e~;;~;a~: ~~~5~i~~ ~~xicana ante el mercomún". Sec. A. ~· 
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luación de 1976 se inició un largo periodo de especulación 

contra el peso mexicano, al grado que para 1982 la economía -

del país continuaba dolarizada, aparte de que se fugaron cap! 

tales (por alrededor de 22 mil millones de d6lares), En agos

to de 1985 las autoridades mexicanas introdujeron un sistema 

nuevo y más flexible en la politica cambiaría con objeto de -

administrar de mejor manera las divisas, proteger la posición 

competitiva externa de México, fortalecer la posición de las 

reservas internacionales y facilitar la liberalización de la 

política comercial. Las modificaciones implicaron un sistema 

dual a través del dólar libre y el controlado en donde las d~ 

cisiones de política cambiaría se seguían por elementos tales 

como precios internos y externos, la situación del comercio y 

el resultado de las metas de la balanza de pagos. (109) 

"A pesar de ·los esfuerzos llevados a cabo por el Estado en 

materia de tipo de cambio para ayudar a incrementar el comer

cio y la producción; en la última década, la política cambia

ría no ha cumplido con su cometido ya que no ha sido realis-

ta. Ello, debido a las constantes sobrevaluaciones del peso, 

lo cual provoca que se estimule el crecimiento de las import~ 

ciones y se frene paralelamente el de las exportaciones.. La 

inestabilidad en las tasas de cambio se debe a factores exte~ 

nos como es el incremento de la inflaci6n, las politicas mane 

tarias inapropiadas, disminuci6n del comercio mundial y acen-

ll09) SHCP. "Carta de Intención ••• 11
, ob. cit., p. 732. 
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tuación de la recesión mundial, siendo los países en desarro

llo los más afectados, entre ellos México". (11) 

Según Carlos Tell o, "para mejorar el funcionamiento tanto 

de sistemas de cambio libre y controlado, y que éste pueda con 

tribuir a corregir el desequilibrio externo ''se requiere que los 

gobiernos de los países industrializados reconozcan que es ne

cesario la disciplina y coordinación en la complementación y 

conducci6n de las políticas macroeconómicas nacionales". (111) 

LA l'OLITICA SELECTIVA PARA PRIJlllJ\IER LA INVEllSION EXTRAH.JERA. 

De acuerdo con lo establecido en la Carta de Intención -

al FMI .. ºLa politica selectiva para promover la inversión ex

tranjera se centra en incrementar el flujo de capital externo 

hacia sectores previamente seleccionados, orientándolos fund~ 

mentalmente a los mercados de exportación no petrolero y 

transferencia de tecnología mediante la atracción y simplifi

caci6n de trabas". (112) 

"Tales posiciones tienen, sin embargo, un elevado costo 

politice y económico. Permitir una participación de la inver

si6n extranjera directa, mayor que el 50\ -como de hecho suce

de- constituye una amenaza para la soberanía nacional, debido 

a la dependencia tecnológica, financiera y comercial que gene-

(110) Carlos Tello Kaclas, et. al. Crisis financlera y mecanismos de contenci6n, 111.. ed.. 
Ki!xico. UNM-FCE, 1990, p. 324. 

(111) Ibidem, p. 324. 
(112J SHCP. "Carta de Intenclén ••• ", ob. cit., p. 734. 
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ra respecto a las transnacionales''. (113) 

La inversi6n extranjera en los anos ochenta cada vez se 

ensancha más en México a través de proyectos de inversión con 

gobiernos de Europa, Asia, Estados Unidos y Latinoamérica. 

Un ejemplo de ello está en la industria automotriz y las ma-

quiladoras donde la participación de la inversión extranjera 

es del 100%. (114) 

• En el período 1982-1988 y aun hasta 1990 éada vez se aprue-

ban más proyectos con el 100% de inversión extranjera y sin 

reglamentación que vaya más allá de no introducirse en algu-

nas áreas estratégicas en las que sólo el Estado puede partí-

cipar. (115) 

A principios de 1990 se abren una serie de importantes in-

versiones japonesas y francesas en México dirigidas a la in-

dustria automotriz. turismo, producción de alimentos, equipo 

para automóviles, material de empaque, juguetes, equipo elec

tr6nico y médico, todo con un valor de mil millones de dóla-

res. En este sentido, más que haber una selectiva participa-

ci6n de la inversi6n extranjera, ésta es abierta no obstante 

que la Ley de inversiones extranjeras no contempla cambios en 

(113) Sec. Nacional. "Las exportaciones: respuesta a la crisis••. Comercio Exterior, 
sual. Hf!xico, D.F., noviembre de 1990, pp. 980-981. 

(114) Ibidem, p. 981. 
(115) Robert Bruce Hallace. "La poU.tica de protecci6n ••• 0 , ob. cit., p. 78. 
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cuanto a aumentar su participaci6n. (116) 

LA POLITICA DE PLAMEACION. 

La política de planeación consiste en vincular el aparato 

productivo nacional. Para ello, el Estado se vale de instru

mentos fundamentales de planeación y política económica que ª 

junto con otros instrumentos de carácter administrativo, fis

cales y financieros, norman la estrategia de reordenación ec~ 

nómica y de cambio estructural. 

Entre los instrumentos más importantes están: El Progra

ma Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior (PRONA

FICE) y el Programa de Fomento Integral de las Exportaciones 

Mexicanas (PROFIEX) cuyo objetivo principal es desarrollar la 

planta productiva, equilibrar, expandir y diversificar las r~ 

laciones comerciales del país, sobre la base del aumento con

tinuo de las exportaciones no petroleras y la sustituci6n se

lectiva de importaciones. (117) 

{116) Aun cunndo 1Jlqunos sectorcis estadounidenses se han pronuncio.do porque nuestro pa!s -
lleve a cabo una aodificacii5n a la Ley de Inversiones Extranjeras para elewar su ¡>a!: 

Ucipac:i6n o invertir en 5.reas reservadas al Estado hasta 1990 no se contspla nin= 
qún cambio en la ley. Eleazar Franco. "Vendr5. una qran aisión japonesa de e•presa -
rios". Sec. Financiera. El Universal. Ml!Xico, D.F., 20 de junio de 1990, p. 16. Pa
tricia Paredes. "Secofi no contempla modificar la Ley de Inversiones Extranjeras". -
Sec. Financiera. El Universal. México, D.F., 20 de junio de 1990, pp. 1, 4. 

tll7) Ricardo Peñaloza Hebb. "Poilltcas de fomento de le.s exportaciones ••• ", ob. cit. p. O 
648. 
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EL PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIO EXTE

RIOR (PRONAFICE). 

El PRONAFICE se instrumenta en 1984, su estrategia busca 

contribuir a lograr el cambio estructural, dando cabida a to

dos los sectores productivos, coordinando y controlando todas 

sus acciones dentro de su horizonte temporal a mediano plazo, 

a fin de lograr la consolidación de un sector exportador com

petitivo internacionalmente, capaz de abrir mercados externos 

permanecer en ello y aliviar el desequilibrio entre la indu.!!_ 

tria y el comercio exterior y las importaciones de manufactu -

ras se financien para 1990 con las exportaciones del sector. 

(118) 

Entre las acciones más importantes para alcanzar los obj~ 

tivos destacan las siguientes: 

- Mantener una politica de importaciones temporales de i!!, 

sumos y maquinaria, asociado a una politica fiscal de -

fomento a las exportaciones. 

- Reducir selectiva y gradualmente las medidas proteccio

nistas enfocándose en la sustitución de permisos previos 

por el arancel. 

Analizar proyectos 11 jumbo 11 de conversión para la gener!_ 

ción neta de divisas. Esta acci6n es en base al objeti-

(118) Presidencia de la República. El Pronafice, ob. cit., p. 227. 
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va de que la inversión extranjera se oriente hacia acti 

vidades susceptibles de ser generadoras netas de divi

sas. 

- La expansión de los sectores prioritarios a través de -

una asignación creciente de crédito. 

- El impulso de los proyectos de infraestructura que ben~ 

ficien el proceso de exportación. 

Una mejor localización industrial, y una mejor política 

de precios que fomente la oferta. (119) 

Sobre la efectividad de este programa se puede decir que 

"el PRONAFICE pretendiendo llevar a cabo cambios estructura

les, en la realidad instrumenta una serie de facilidades para 

incrementar importaciones. Ejemplo de ello es la sustitución 

de permisos previos por aranceles; los subsidios sólo a las -

importaciones y ajuste a los créditos prefcrenciales a las mi2_ 

mas, limitados por criterios internacionales, son la forma c2 

mo se plasma y se instrumenta la apertura al exterior en el 

PRONAFICE. 

Por otra parte, es posible descubrir en el PRONAFICE la -

falta de selectividad y la definición deficiente de priorida

des sectoriales pues éstas se promueven mediante instrumentos 

aislados y dispersos, vinculados con otros capitulas de la P2 

(119) Presidencia de la República. El Pronaflce, lbldem. 
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lítica económica en el gran apartado sobre la Instrumentación 

como es el caso de los aranceles, créditos prefercnciales, e~ 

tímulos fiscales, etc. También se observa la redundancia de -

diversos incentivos utilizados en la promoción de tres ramas 

industriales: petroquímica, bienes de capital y alimentos. 

Es importante que los instrumentos que se utilizan para -

promoción y orientación del sector manufacturero estén organi 

zados dado que son muy numerosos los que puede utilizar la P2 

lítica industrial''. (120) 

PROGRAMA DE FOMENTO INTEGRAL DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS 

(PROFIEX) 

El PROFIEX se publicó en 19Bs; Mediante la instrumentación 

de este programa el gobierno federal pretende reafirmar el se!!. 

tido y dirección del cambio estructural. Los objetivos del -

PROFIEX difieren un poco de los del PRONAFICE en la promoción 

de exportaciones. El PROFIEX tiene corno objetivo poner a la 

disposición de la comunidad exportadora la infraestructura, -

los apoyos institucionales de que dispone a fin de crear las 

condiciones necesarias para que la producción nacional sea CD!!!, 

petitiva dentro y fuera de nuestras fronteras. Los apoyos in~ 

titucionalcs y fina~cieros son para fomentar la producci6n, la 

(120 Alejandro Nadad Eqea. "Los programas sectoriales de desarrollo industrial en M&xico 
1981-1988". Comercio Exterior, mensual. México, D.F., Vol. 39, nGm. 1, enerodel9B9 
pp. 34-35. 
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asesoría al exportador, hacer rentable la actividad exportad~ 

ra no petrolera con la articulación de las empresas grandes, 

medianas y pequefias para inversiones en los mercados externos. 

Entre los incentivos fiscales y administrativos destacan 

las siguientes: 

- La devolución de impuestos de importación a los export~ 

dores conocida como drawback. 

Los programas de importación temporal de maquinaria, 

equipo y herramientas libres de restricciones y exentas 

de impuesto con objeto de que las empresas efectúen su 

proceso productivo, por tanto, estar en condiciones de 

concertar compromisos de exportación a largo plazo. 

- La devolución del !VA, deducción del impuesto sobre la 

renta, y de impuestos por gastos en el extranjero. 

- Reestructuración organizativa de las entidades públicas 

de comercio exterior, concentrando la actividad normat! 

va en la SECOFI y vinculando estrechamente la promoción 

y el apoyo financiero en el BANCOMEXT. 

- La eliminación del permiso previo para que la estructu

ra de la protección se sustente principalmente por araE 

celes. 

La expedición de Certificados de devolución de impues

tos (CEDIS). 



109 

Devolución de gravámenes para importaciones temporales 

(DIMEX). 

- Fomento a la producción y exportación de empresas loca

lizadas en las zonas fronterizas. 

Diversificación en las maquiladoras, enfocándose priori 

tariamente a maquila pesada, microelectrónica, comunic~ 

ciones, energía y biotécnica. 

- La optimización y agilización de trámites de comercio -

exterior a través del Sistema de Ventanilla Unica. 

- Acciones para agilizar el transporte de productos de e~ 

portación requeridos por empresas de comercio exterior 

y exportadores, tanto terrestre como aéreo, marítimo, 

etc. 

Implantación de un mecanismo a corto plazo de riesgos -

cambiarios (FICORCA). 

- Apoyos a exportadores directos e indirectos a través de 

una carta de crédito doméstica que es un instrumentoemi 

t~d? por un banco en favor de un exportador indirecto, 

mediante el cual el banco emisor se compromete a liqui

dar a dicho exportador el importe de su venta al expor

tador final, una vez que haya realizado la entrega del 

producto. La carta de crédito doméstica facilitará las 

transacciones. 
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- Otorgamiento del seguro de crédito para cubrir riesgos 

comerciales de exportación con objeto de reducir los ca~ 

tos y elevar la eficiencia. 

Devolución del IVA en la venta de bienes y servicios al 

extranjero. (121) 

Es menester mencionar que en 1983, el Estado establece los 

programas de Importación temporal para producir Artículos de 

Exportación (PITEX), el Programa para Empresas altamente ex

portadoras (ALTEX) y el Comité de Promoción de las Exportaci~ 

nes (COMPEX), cuyos objetivos se centran básicamente en otor

gar diversos beneficios operativos y administrativos para ha

cer competitivas a las empresas exportadoras. (122) 

POLITICA DE FOMENTO A LAS EXPORTACIONES Y CONTROL SELECTIVO DE 

IMPORTACIONES. 

Ex~ortar más manufacturas ha sido uno de los objetivos ec~ 

nómicos anhelados en la administración de 1982-1988 y aun pa

ra la administración pública de 1989-1994 dado que el modelo 

exportador continúa siendo apoyado. La estrategia que se puso 

en marcha en 1982-1990, intentó responder a dos preguntas el~ 

ves: "¿A qué ramas (industriales) dar prioridad? y ¿cuáles son 

(121) Héctor Herninde::; Cervantes. "La pr:>moci6n de exportaciones y la l1beraci6n del comer
cio exterior". Comercio Exterior, mensual. Hfixico, D.F. Vol. 35 1 núm. ll, noviembre 
de 1986, pp. 1035-1036. Ricardo Peñaloz:a Webb. "Poltticas de fomento ••• ", ob. cit. 
p. 695. 

{122) Arturo Orth Wadgymar, ob. cit., p. 147. 
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las actividades que debían fomentarse selectivamente a fin de 

coadyuvar a la superación de los retos que enfrentaba el país 

en 1982-1990, en materia económica para lograr un desarrollo 

industrial sostenido?". Para responderlas se clasificó la in-

dustria nacional en tres grupos: 

a) Sector Industrial Endógeno (SIE). Produce fundamental

mente bienes de consumo duradero. Es el menos vulnera-

ble a factores externos puesto que lo componen ramas -

con mayor grado relativo de integración y estabilidad. 

b) Sector Industrial Exportador (SIEX). Produce bienes de 

consumo no duradero y, de manera marginal, insumos de 

amplia difusión por lo que concurren satisfactoriamen-

te al mercado internacional. 

e) Sector Industrial Sustitutivo de Importaciones (SESI). 

Son ramas que contribuyen en menor grado al desarrollo 

industrial debido a su insuficiente integración. Algu

nas de ellas poseen cierto dinamismo exportador. (123) 

(Véase al respecto, el cuadro 3. Z) 

"El cambio estructural debía provenir del crecimiento de 

los SIE y SIEX. La estrategia para el primero establecía ma

yor prioridad a las ramas más generadoras de empleos, de bie-

nes básicos y de insumos ampliamente utilizados. En cuanto al 

SIEX, se buscó un patrón de especialización en el comercio con 

(121: Presidencia de la Repúblic:a. Prona.fice 1984-1988, documento. México, D.F., 1984, pp. 
85-87. 
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el exterior que incluyera bienes de capital e insumos interm.!:_ 

dios. Las ramas del SIEX que generasen mayor proporción neta 

de divisas gozarían de atención preferencial, para incremen

tar su rentabilidad a fin de atraer mayores inversiones. Res-

pecto al SES! se pretendía que la sustitución de importacio

nes fuera marcadamente selectiva y de apoyo a los otros dos -

sectores. Es decir, se fomentaría la sustitución de insumos 

estratégicos de amplia difusión y de bienes de capital para -

completar las cadenas productivas ~n los sectores endógeno y 

exportador. 

En el cuadro 3.2 se muestran aquellas actividades indus-

triales que debían operarse de manera prioritaria al cambio -

estructural. Sefiala también la transformación que se daría en 

cada una de ell3s, algunas ramas del sector sustitutivo pasa-

rían al endógeno, o al sector exportador, en tanto, que algu

nas del endógeno deberían convertirse en exportadoras. 

El objetivo era recuperar el crecimiento autosostenido m~ 

<liante la generación y ahorro de divisas. La industrialización 

debía reducir de manera progresiva la demanda de moneda extrB.,!! 

jera como base para desarrollar una planta productiva export~ 

dora y sustitutiva de importaciones. El proceso circular con

sistía en exportar para crecer y hacerlo mediante la industri~ 

lización con vocación exportadora. (124) 

(124) Secci6n Nacional. "Premisas para (Hversificar el comercio". Comercio Exterior, men
sual. México, O.F., enero de 1989, p. 11. Anlbal Pinto. "La internacionalización.", 
ob. cit., ~· 155. 
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Durante 1983-1987, la rama que tuvo el PIB más dinámica -

fue la transformación de ramas sustitutivas en actividades e~ 

dógenas y exportadoras. Aunque la crisis económica de 1985 de-

ja sentir sus efectos al no darse el crecimiento suficiente -

en las 3 ramas, donde debía centrarse el cambio. 

La etapa de recuperación se inicia en 1988. Sin embargo, 

las importaciones crecen hasta 1990 con mayor rapidez que las 

exportaciones. En el primer semestre de 1990 las importacio

nes ascienden a 644 millones de dólares, 1981. (125) Esto de-

bido a que "la instrumentación de las políticas para el cam-

bio estructural como es el manejo del tipo de cambio se diri

ge preferentemente a combatir la inflación y no se adoptaron 

medidas complementarias para lograr un incremento absoluto de 

las exportaciones manufactureras, premisa fundamental para i~ 

pulsar la diversificaci6n de las ventas al exterior y el cre

cimiento autosostenido 11
• (126) 

(125) At11bal Pinto. Ibid, p. 157. 
(126) Ibidcm. 



CUADRO 3. Z 
CAMBIO PREVISTO EN EL PATRON DE 
ESPECIALIZACION INDUSTRIAL 1983 

RAMA RUTA lª RUTA zb 

Sector Ind. Endógeno (SIE) 
Bienes de Consumo: 
- Azúcar 
- Aceites y grasas comestibles 
- Alimentos para animales 
- Bebidas alcohólicas 
- Cerveza y malta 
- Medicamentos 
- Electrónica de consumo 
- Automóviles para transporte de me-

nos de diez personas. 

Sector Ind. Sustitutivo de Importa
ciones (SESI) 
Insumos de amplia difusión: 
- Aserraderos~ triplay y tableros 
- Celulosa y pasta de celulosa 
- Petróleo y derivados 
- Petroquímica básica 
- Química básica 
- Abonos y fertilizantes 
- Resinas sintéticas y fibras arti-

ficiales. 
- Productos de hule 
- Cemento 
- Ind. básicas de hierro y acero 
- Ind. básicas de metales no ferrosos 

Sector Ind. Exportador (SIEX) 
Bienes de Capital: 
- Productos metálicos estructurales 
- Otros productos metálicos excepto 

maquinaria. 
- Carrocerías para vehículos automo

tores. 
- Carrocerías y partes para tracto

res. 

X 

X 

" X 
X 

a. Ramas que debían pasar del sector sustitutivo al endógeno. 

b. Ramas que debían pasar del sector endógeno al exportador. 
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RUTA 3C 

X 

X 

c. Ramas que debían pasar del sextor sustitutivo a los sectores endógeno 
y exportador. 

FUENTE: El Pronafice. ibid, pp. 84, 90. Sec. Nacional. "Premisas ••• 11
, ob. 

cit., p. 14. 
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CAPITULO 4 

HUEVA POLITICA DIRIGIDA HACIA UN TRATADO DE LIBRE CONER.CIO 

COH ESTADOS UNIDOS Y CAMADA PARA UNA MAYOR. APER.TUllA COMER

CIAL Y APOYO A LAS EX.POR.TACIOHES (1991-1992). 

La apertura comercial iniciada en 1982, es uno de los ca~ 

bios que con mayor rapidez se han implementado, ello antici

pa los nuevos retos para los sectores de la actividad produc

tiva en el proceso de transformación y modernización de la ec.2.. 

nomía y que ahora, dichos procesos se emprenden con mayor in

tensidad por la actual administración (1988-1994), la cual en. 

cuentra en el comercio exterior uno de sus pilares más sóli

dos. 

Por la trascendencia que trae consigo la apertura comer

cial desde principio de los años 80, hacen que sea, también, 

el antecedente de importantes y actuales negociaciones comer

ciales que conllevan actualmente a nuevos caminos hacia el f2_ 

mento de las exportaciones como es el caso concreto del Trat~ 

do de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el cual es 

una de las acciones del gobierno que ha despertado mayores e~ 

pectativas pues se trata de una de las decisiones de mayor 

consecuencia para el futuro inmediato y mediato del país. 
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4.1 ¿QUE ES EL Tlli\TADO DE LIBRE COMER.CIO (TLC)? 

El Tratado de Libre Comercio es un elemento más de la es-

trategia de globalización de la economía mexicana, que preten

de seguir el ritmo de la dinámica mundial del crecimiento ca

racteriza da por la búsqueda de la competitividad y la crea-

ción de amplios espacios comerciales sin mengua de la sebera-

nía. (127). 11 El Tratado de Libre Comercio implica la integra-

ción económica que se inicia con la creación de una zona de -

libre comercio; supone la fusión de dos o más mercados en do~ 

de los procesos productivos se complementan buscando la mayor 

eficacia y competitividad en la producción de mercancías que, 

en e.l mercado mundial, tendrán el carácter de productos z~na

les o regionales. Es decir, en una zona de libre comercio se 

busca la utilización óptima de los recursos de la región (ca

pital, tecnología, mano de obra, etc.) para producir en condi 

cienes eficientes y competitivas a nivel internacional. En tma 

zona de libre comercio se sustituye el concepto de producto -

nacional por el producto regional y la competencia se establ~ 

ce entre los productos de la zona frente a los productos de -

otros mercados''. (128) 

Cabe mencionar que los sectores excluidos del TLC serán: 

<127) SECOFI. "Resultados del Foro Permanente convocado por el Senado de la República". M! 
><leo, inayo de 1991, P• 16. 

<128) Ruperto Patiño Hanfer. "El nacionalis1110 del Tratado d~ Libre Coc.ercio". ~ .. 
ll• México, D.F., 4 de noviembre de 1991, p. ll. 
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la extracción de petróleo, petroquímica básica, telégrafos, -

correos, electricidad y ferrocarriles, actividades reservadas 

al Estado de acuerdo con el Articulo 28 Constitucional. (129) 

4.2 OBJETIVOS. 

Lo que el Estado Mexicano espera del Tratado de Libre Co

mercio (TLC) es lo siguiente: 

Eliminación gradual de aranceles para evitar perjuicios 

y otorgar ventajas a la industria y comercio nacionales. 

- Eliminación de barreras no arancelarias a nuestras ex

portaciones. 

- Asegurar un mercado estable al mercado estadounidense y 

canadiense que derive en certidumbre de largo plazo. 

Establecer reglas, claras que permitan soluciones jus

tas. Así, se evitará la aplicación unilateral o arbitr~ 

ria de medidas proteccionistas. 

- Incluir reglas de origen para evitar la triangulación -

comercial. 

- Efectuar el Tratado de Libre Comercio conforme lo que -

establece el GATT. 

1129) SECOFI. "~esultados del Foro ••• ", lb1dem, p. 16. 
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Contener reglas precisas para evitar el uso de subsidios 

distorsionantes del Comercio Exterior. 

- Crear condiciones propicias para la generación de em-

pleos en M~xico. (130) 

4.3 PRINCIPALES PLANTE.MllEA'TOS Y AREAS DE NEGOCIACION. 

Originalmente, en 1989 los gobiernos de México y Estados 

Unidos anunciaron su decisión de iniciar negociaciones condu-

centes a un Tratado de' Libre Comercio. 

DE FEBRERO DE 1991. 

Los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos anuncia-

ron simultáneamente su decisión de iniciar negociaciones tri-

laterales conducentes a un Tratado de Libre Comercio de Amér! 

ca del Norte, para crear la zona de libre comercio más grande 

del mundo. 

12 DE JUNIO DE 1991. 

Se lleva a cabo la reunión ministerial celebrada en Toro~ 

to, Canadá la cual marca el inicio de las negociaciones del -

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En donde los 

(130) SECOFI. "Resultados del Foro ••• 11 Ob. cit., p. 17. Agencia Notimex. "Informe acerca 
del TLC". México, D.F., 17 de marzo de 1991. 
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equipos negociadores llegan a los siguientes acuerdos o plan

teamientos: 

- Llevar a cabo informe de avance de los grupos y decidir 

las nuevas líneas de trabajo. 

Se determinaron 5 grandes áreas de negociación: 

l. ACCESO A MERCADOS. Es el tema fundamental del TLC a 

través del cual se busca garantizar un ingreso ágil, 

claro y permanente de nuestros bienes a los mercados 

de Canadá y E.U. 

El área de acceso a mercados se divide en los siguie!!. 

tes grupos: 

a) Aranceles y Barreras no Arancelarias. 

Las exportaciones mexicanas enfrentan aranceles -

altos o estacionales así como cuotas o barreras -

sanitarios y otras restricciones que ostaculizan 

el acceso de nuestros productos a dichos mercados 

por lo que se debe diseñar un calendario de des

gravación arancelaria que permita un comercio sin 

aranceles. También se negociará la eliminación de 

las cuotas, permisos y cualquier otra barrera a -

las exportaciones entre los tres países. Asimismo 

se pugnará porque el sistema generalizado de pre

ferencia se amplie y consolide, con el propósito de que se 

incorpore la asimetría entre los tres paises. 
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b) Agricultura. 

Lograr un acceso estable y permanente de las ex

portaciones agrícolas a Canadá y EU mediante la 

eliminación de incertidumbre que causan las barr~ 

ras fitosanitarias, los altos aranceles y otros 

obstáculos al comercio. 

e) Industria Automotriz. 

La industria automotriz es de interés especial pa

ra la negociación en virtud de su dimensión, es

tructura, efectos en el empleo, generación de di

visas y el impacto multiplicador sobre los demás 

sectores industriales. (131) 

2. LAS REGLAS DE COMERCIO. En esta segunda gran área de 

ncgociaci6n se crearon los siguientes grupos: 

a) Salvaguardas, subsidios y Leyes contra Prácticas 

Desleales. En materia de salvaguardas, se deberán 

observar dos principios básicos: .temporalidad y 

transferencia .. 

Con respecto a las prácticas desleales, deberán -

definirse mecanismos rigurosos para combatirlos, 

sin que éstos se conviertan en nuevas formas de -

proteccionismo .. 

(131) SECOFI .. Informe No .. l sobre el TLC. México, D.F. s.f. pp. 1·2. 
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b) Normas y Estándares. 

En la negociación, México buscará asegurar que las 

normas y estándares no se vuelvan obstáculos al 

comercio y al libre intercambio de mercan- -

cías. (132) 

3. INVERSION. Dada la gran competencia mundial por atraer 

capital, se continuará promoviendo la inversión naci2 

nal y extranjera. 

4. PROPIEDAD INTELECTUAL. En esta área, México buscará 

dos objetivos: por un lado, promover y proteger a -

los inventores mexicanos y, por el otro, atraer nu~ 

vas tecnologías del exterior con el fin de aumentar 

la competitividad nacional. 

S. SOLUCION DE CONTROVERSIAS COMERCIALES. Esta última -

área preve la creación de un mecanismo de solución 

de controversias comerciales que asegure respuestas 

ágiles y expeditas a las diferencias que surjan en

tre los tres países. (133) 

23 DE MAYO DE 1991. 

Las Cámaras norteamericanas de Representantes y de Senad.!?_ 

res votaron por la via rápida (Fast-track), la cual refleja 

(132) Ibid, p .. 2. 
(133} Carlos v. Lozano. ''Trato legislativo rápido del TLC". ~· Hf;x1co, D.F .. , 21 de 

febrero de 1991, W· 3-A. 
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una discusión más amplia entre dos puntos de vista ncerca de 

cuál debe ser y cómo debe mantenerse el liderazgo de los EUA 

y la sobrevivencia de México en un mundo cambiante. 

12 DE JUNIO DE 1991. 

Una vez que fue aprobada por las Cámaras Norteamericanas 

de Representantes y de Senadores el Fast-track, comienza la 

negociación directa del.presidente de los EUA con el presi

dente de México, la cual deberá verse concretada en 1992 ó -

1993. (134) 

19 DE JUNIO DE 1991. 

Se inician las históricas conversaciones en Toronto, Can~ 

dá para destacar la importancia que para los tres países pue

de tener un Tratado de Libre Comercio. 

18 AL 20 DE AGOSTO DE 1991. 

Se lleva a cabo la Segunda Reunión Ministerial en la ciu

dad de Scatle, Washington para dar a conocer informes de avan. 

ces de los grupos y decidir las nuevas líneas de trabajo. (135) 

(13f) 

(135) 

David Colmenares P. "Buenos resultados económicos y p0Uticos11
• Sec. Editorial ~ 

sior. Mldco, D.F., 16 de julio de 1991, p. l. 
John Saxe- Fern!ndez. "Dos Cumbres- Ausencia de Aqendas". Excélsior. HExico, D.F., -
16 de julio de 1991, p. ll-A. ---



123 

27 DE FEBRERO DE 1992. 

Se lleva a cabo en San Anto11io, Texas - EU la reunión de 

avance del TLC. El ejecutivo mexicano y el norteamericano se

ñalaron que aún quedaban por tratar aspectos que se encuentran 

entre ' 1corchetes'' consistentes en aspectos que se deben tra

tar con mayor profundidad y que son los referentes a encrgéti 

cos, producci6n de autom6viles, textiles y diversos aspectos 

bancarios, por lo que se planea q11e la presentaci6n definiti

va del documento sea en febrero de 1993. (136) 

4.4 VEirA.JAS Y DESVE.'ffA.JAS. 

De alguna manera, el TLC ha puesto a todos ante la rcspo~ 

sabilidad de pensar el pnis que queremos y de disefiar estrate 

gias grandes o pcquctlas para proponer unn lógica de interés -

que se subordinc11 a los intereses pfiblicos. 

En seguida se presenta esquem5ticamentc una recopilación 

de las ponencias presentadas por la ciudadanía en el Foro Pe~ 

mancnte de Información, Opinión y Uiilogo sobre el TLC acerca 

de sus ventajas y desventajas. 

113€:) A'Jcncia de HoUcias Hotimcx. Héxico, D.F., 27 de febrero de 1992. 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL TLC 

(1991-1992) 

VENTAJAS 

- El TLC traerá consigo in
formación, conocimiento, 

mano de obra, capital, t.!:. 
lecomunicaciones e infor

mática, transportes y tu

rismo. 
El turismo resulta de los 

telecomunicaciones y el -
transporte. Esto impacta

rá z:demás al sector acad§. 
mico, privado y social. 

- El TLC puede ser el medio 
adecuado para aumentar el 
volumen de nuestras expo!, 
taciones, por ser una vía 
que permite la eliminación 

gradual de aranceles y b.,!. 

rreras no arancelarias. 

- El TLC permitirá a México 
dar una nueva dimensión al. 
desarrollo económico. 

- La creación de una z:ona de 

libre comercio entre Méxi

co, Canadá y EU, hari pos_! 

ble incrementar la compet,! 
tividad de la regi~n fren
te al resto del mundo. Es

to se traducirá en mayores 
flujos de inversión en Mé-

DESVENTAJAS 

- Que EUA tiene un interés 

tratégico en el el acuerdo con 
México y Canadá y que por ello 
irá inevitablemente más allá 

del campo comerciaL 
En la perspectiva norteameri

cana México como país deudor 
le interesa, por los energét.!, 

cos y la mano de obra barata, 
y como mercado para generar -

superávits de comercio. 

- A pesar de que el TLC corduzca 
al incremento de las exporta

ciones, logrará balanzas su

peravictarias a su favor• lo 
que sería negativo para Méxi

co. 

- Es un error atarse al TLC por 
1a vía de incrementar el ci

clo natural de comercio domi
nado de las exportaciones me

xicanas por los productos in
termedios norteamericanos, b~ 

nes de capital, productos en 
proceso de maquila que es el 
esquema de producción global 

de empresas transnacionales. 

- Deuda externa crece además de 
la renegociación. 

- La balanza comercial tiE:ne prE?. 
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xico; las empresas tendrán 

acceso a un abanico amplio 

de opciones tecnológicas; 

podrán aprovecharse las ec!!_ 
nomías de escala; el apar!, 

to productivo podrá utili

zar al máximo las ventajas 
comparativas de que dispo
ne y' especializarse en aqu~ 
llas ramas en que somos más 
competitivos. Todo lo ant!, 

rior redundará en un aume!!, 
to generalizado de compet! 

tividad, mayor número de -

empleos, mejor calificado 

y renumerado que resolverá 

de manera permanente el prE 
blema de desigualdad eco
nómica. 

- Este tipo de acuerdo bene
ficia más al país menos d!, 

sarrollado. 

- En México existe la "esta

bilización de la tecnolo
gía" en ciertas áreas de 
la producción,, que México 

puede aprovechar para com
petir con grandes ventajas 

frente a los países más d!, 
sarrollados. Por ello, Mé

xico es capaz de enfrentar 

la competencia que implic!_ 

ría un acuerdo de Libre C.2 

mercio. 
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DESVENTAJAS 

blemas pues prevalecen las im

portaciones. 

- No hay estrategia global públ! 

ca en la balanza financiera ni 

escenarios para el mercado fi
nanciero. 

- Existe el problema de tipo de 

cambio de moneda. 

- El comercio mundial lo fijan -

los países desarrollados. 

- En el TLC no se plantea un cie!. 

to período de tiempo para que 

las empresas nacionales se co!!. 

soliden. 

- Una estrategia de deaarrollo 

tecnológico imitativo también 

tendría obstáculos si se acep

ta por el lado de México una -

legislación de inversión extra!!_ 

jera y de protección a la pro

piedad intelectual irrest.ricta. 

- Llegará la inversión extranje-

ra con sus riesgos: 

Se implantará en las activi

dades miís rentables y de más 

alta tecnología. 

Cumplirá la política global 

de los países matrices. 

- La cifra de nuestro intercam

bio comercial, financiero y te.= 
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- El acuerdo dará lugar a un 

mayor flujo de inversión -
extranjera de diferentes 

pa!ses del mundo debido al 
acceso sin barreras a los 
mercados de norteamérica y 

Canadá que México tendría. 
Al ser percibido por el ex
tranjero como un país con 

mayor grado de competitiv.!, 
dad. Se volvería más atraE_ 
tivo para la inversión in

ternacional, sujetándola -

siempre a los intereses º!. 
cionales y a los aspectos 
de reciprocidad. 

- Facilitará la innovación -
tecnológica, ya que sin és 
ta no es posible alcanza; 
un crecimiento sano y sos

tenido. 

- Un Acuerdo de Libre Comer

cio garantiza la seguridad 
de acceso a los mercados 

norteamericanos y Canadie!!. 
se per.nitiendo la planea
ción de programas de pro
ducción a largo plazo gen~ 
rando economías de escala 
que reducen el costo unit!!, 

rio de economías de esca

la. 

- La imagen de México mejor!_ 
rá y con ello. el acceso a 
los mercados de capitales 
extranjeros. 
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DESVENTAJAS 

nológico da cuenta de lo. pro
fundización de un patrón de CD,! 

plementariedad e integración -
pasiva y subordinada de nues

tra economía. 

- Los atractivos que ofrece Méx.! 
co a la inversión ex.tranj era 

son las mismas ventoj as que -
ofrece una colonia: mano de 

obra barata, disponibilidad de 
materias primas. energéticos y 
paraísos fiscales. 

- La integración comercial den
tro del acuerdo de Libre Come!. 
cio exige nuevos avances en el 

proceso de reconversión indus
trial y esos avances dependen 

en lo esencial. de inversiones 
significativas en ce.pi tal y teE_ 

nología. Por ello. es crucial 
que el proceso de integración 
sea gradual o sectorial y con

serve las salvaguardas necesa
rias para que las empresas na

cionales puedan determinar nu!, 
vas áreas rentables de activi
dad y adaptarse adecuadamente 

a un entorno más competitivo. 

- No es el momento más oportuno 
para formalizar un convenio de 
este tipo 1 ya que sería mejor 
esperar a establecer condicio

nes de igualdad en nuestras r~ 
laciones comerciales con el país 

vecino. 
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- El Libre Comercio mejorará 
tanto los niveles de vida 

de los dos países como la 
situación de la democracia 
y el respeto de los dere

chos humanos en México, ~ 
plemente porque la libera

lización económica va de 1n 
mano con la liberalización 
política. 

- El TLC brinda la oportuni
dad de mejorar y romper con 

la tradicional desconfian
za de los mexicanos hacia 
los EUA. 

- El TLC traerá consigo la mo

dernización, la transferen

cia de tecnolog!a avanzada. 
la capacitación de personal 
técnico. una mayor coopera

ción que permitirá acceder 
a mecanismos de producción, 

comercialización y distrib~ 

ción entre los diversos pa! 

ses. 

- El TLC permitirá consolidar 
la posición de México como 
socio comercial con EU. 
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DESVENTAJAS 

- El acuerdo debe realizarse es
cogiendo aquellos sectores en 

donde México tiene una ventaja 
comparativa mayor, por etapas 
y con una duración promedio de 

10 años dejando abierta la po

sibilidad de hacer excepciones. 

- EUA será el beneficiario exte!, 
no del crecimiento por ser la 
fuente de inversión e importa
ción miis importante para Méxi

co. Además si un TLC restaura 
la confianza de los inversio
nistas en México, con el tiem

po contribuir{a a incrementar 
la tasa de crecimiento de ese 
país y por ende, los beneficios 
para EUA. 

- El TLC limitado a lo económico 

no promueve el crecimiento equ! 
tativo de México ni crea 
pleos. Por el contrario perpe
tuará y extenderá los proble

mas sociales derivados de la i!l 
teg~ación y la liberalización 

económica. Las maquila.doras fu.!, 

ron ejemplo claro de que la 1! 
beralización comercial, por si 
sola, no es fuente de prosper! 
dad. Después de 25 años de fu!! 

cionamiento las maquiladoras -
han creado tan sólo 500 mil e!! 

pleos y, aunque los niveles ª.!. 
lariales son comparativamente 

mayores que el resto del país, 
los niveles de ingreso de los 
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DESVENTAJAS 

trabajadores no han aumentado 
al ritmo de productividad la

bora1. 
La integración frontt!riza no ha 

armoniza.do las regulaciones de 
protección ambiental y seguri
dad laboral entre los dos paí

ses. Bajos controles ambienta
les y mano de obra barata son, 

en cambio, incentivos para los 
inversionistas extranjeros y r.!_ 

presentan una desventaja com
parativa para los trabajadores 
estadounidenses. 

- La pequeña y mediana industria 
la cual se ha visto afectada -
por la dificultad de capitali

zarse en forma sana, y por la 

falta de una infraestructura -
que ayude a ampliar una oferta 

exportable es un factor que s! 
túa en desventaja con los com

petidores internacionales. 

- El Tratado Trilateral no es re
medio contra la deuda calcul.a

da en 66 mil. millones de dóla
res para 1991. (137) 

Cl37) SECOFI. "Inicio de Negociaciones del Tratado de Libre Ccmercio". Héxico, mayo-junio 
1991, p. 9 Senado de la República. El comercio de México •• , Ob. cit., pp. 73-74. -
José A. Pérez Stuart, "nuevos ejes del comercio. Sec. Portafolios. Exc6lsior. HéJCi
co, D.F., 21 de febrero de 1991, p. 5-f. Juan Cervantes. "El Tratad~ralnoes 
remedio contra la deuda". ~· H6xico, D.F., de mayo de 1991, p. l. Vlctor Go!!. 
zUez. "La perspectiva desde EU; el TLC y Héxico". ~· Mlbcico, D.F., 27 de 
enero de 1992, p. lO;f. Delia Esteves. "La intenci6n do Héxico no es formar un blo
que norteamericano". El Financiero. H!Sxico, D.F., 12 de enero de 1992, p. 13. 
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Como se observa en el cuadro anterior, la ciudadania pre

senta diversidad de opiniones en su mayoría, puntos de vista 

opuestos sobre el contenido, alcance y entrada en vigor del -

Tratado Trilateral de Libre Comercio. Las opiniones engloban 

motivos históricos, razones culturales, tesis políticas, ar&!!, 

mentas económicos y sociales, así como defensa de posiciones 

int~rnacionalistas y tercermundistas. Pocas opiniones hacen -

énfasis en las ventajas que representa para México una mayor 

vinculación con EUA y Canadá a través del TLC como un medio de 

mayor unión y negoci:ición política y económica. De dicho cua

dro se desprende también la siguiente conclusión: 

En 1991-1992 las exportaciones de manufacturas han creci

do más que el petr:óleo. Mientras que el crecimiento del petrÉ_ 

leo ocupa un 38% el de las manufacturas un 50%. Sin embargo, 

en el corto plazo no es benéfico al Tratado pues el comercio 

exterior de MGxico muestra signos poco positivos en su balan

za comercial. En 1990 ésta arrojó un saldo negativo aun cuan

do las exportaciones crecieron un 27.2%. Para 1991 aumentaron 

las exp~!".taciones manufactureras a 27 ,200 millones de dólares 

un 20% respecto a 1990, y para 1992 éstas ascienden a 30,000 

millones de dólares. Las exportaciones manufactureras se han 

quintuplicado de 1987 a la fecha pero las importaciones cont! 

núan siendo mayores. En 1991 fueron de 38 mil millones de dó

lares y para 1992 de 44 mil millones de dólares. 

Los analistas consideran que esta tendencia deficitaria -
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es poco probable que cambie a corto plazo aun con las negoci!!_ 

ciones del tratado. Aunado a esto, la recesión estadounidense 

de 1991-1992 y la pérdida de competitividad cambiaria serán -

los principales enemigos de los exportadores mexicanos y esta 

situación igualmente no cambiará ni con la aprobación del Tr~ 

tado*. Es por ello que, la economía mexicana no está en cond.!_ 

ciones de cumplir con las exigencias competitivas con merca-

dos mayores en aras de lograr con ello una mayor eficiencia 

productiva derivada de un convenio de este tipo por la que el 

Estado debe ser cauteloso, pues la participación en el trata

do aunque se decida debe ser gradual sin recurrir a precipit.!_ 

cienes, buscando la similitud de condiciones y concesiones C.9_ 

merciales para después firmar acuerdos de libre Comercio por 

sectores específicos, donde exista un beneficio real a nues-

tro favor pues se terne que con la firma del Tratado se agrave 

la tendencia al aumento de las importaciones que a partir de 

la apertura comercial se ha estimulado, repercutiendo en la 

producción local y sometiendo al país con más fuerzo a los va_!. 

venes de la economía de los países del norte. 

* De acuerdo con el Banco de Hfixico, la balanza comercial arroj6 en 1990 un saldo negativo 
de casi 3 mil millones de d6lares, aun cuando las exportaciones crecieron un 27 .2 por -
ciento, en comparación con 1989 en lo que fue determinante la recuperación de los precios 
petroleros. 
De no haberse presentado la invasión de Irak a Kuvait, hecho que disparó los precios pe
troleros, en 1991 las exportacionas totales mexicanas hubieran crecido sólo un B por cien 
to, y el di?ficit de la baln.nza comercial hubiera sido superior a los 5 mil millones de = 
dólares. 
Agencia Hotimex. Hfixlco, D.F. U. de diciembre de 1991. CEMAI. "El Tratado de Libre Comer 
cio es la mejor opción para el desarrollo. "Sec. Nacional". ~· México, D.F. 5 dC 
marzo de 1992, p. 12-A. 
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CAPITULO 5 

PAPEL T RESPONSABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES DE LA A191INIS

TRACION PUBLICA Elll LA POLITICA DE APOYO AL COMERCIO 

EXTERIOR Y .:JDERNIZACION DE LA AJ»llNISTRACION PUBLICA 

El proceso de cambio estructural por el que ha transitado 

la economía mexicana en la última década, marca la evolución 

.hacia nuevos métodos de organización en el sector público; ca~ 

sistentes en la implantación y ejecución de diversas acciones 

y medidas de modernización para promover el comercio exterior. 

En 1982 y hasta 1988, puesta en marcha la apertura comercial, 

la economía era aún cerrada y regulatoria; es hasta 1989 con 

el inicio de la negociación del TLC que la economía pasa a ser 

desregulatoria pues el Estado pone de manifiesto un mayor in

terés en el desarrollo de la industria manufacturera para la 

exportación. 

Son varias las instituciones públicas que tienen una res

ponsabilidad importante en el apoyo al comercio exterior y m~ 

dernización de la administración pública. 

Particularmente, la Secretaría de Comercio y Fomento In

dustrial ha realizado un papel prep~nderante en el proceso de 

desregularización para el fomento del comercio exterior, por 

lo que nos ocuparemos de ella con mayor detalle. 
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Otras instituciones responsables son: La Secretaría de H~ 

cienda y Crédito Público (SHCP); la Secretaría de Agricultura 

y Recursos Hidráulicos (SARH); la Secretaría de Salud; la Se

cretaría de Comunicaciones y Transportes; la Secretaría de M~ 

rina y la Compafiía de Subsistencias Populares (CONASUPO). 

Entre las instituciones financieras se encuentran el Ban-

ca Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), y el Fondo para 

el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados -

(FOMEX). 

S.1 LA SECRET,\RlA DE Cl»IERCIO Y FONEmO lNDUSTJllAl. (SECOFI). 

Ante la necesidad de adecuar al país a las nuevas realid~ 

des económicas. La Secofi, genera en la última década una pe~ 

manente evolución en su organización y comportamiento ante las 

politicas del Estado para el logro de la modernización de la 

administración pública y con ello, el desarrollo industrial y 

el fomento del comercio exterior. 

El Ejecutivo Federal le confiere a la Secofi un papel y -

responsabilidad cada vez mayor para alcanzar dichos objetivos. 

En sus atribuciones y mediante acuerdo, establece a la S~ 

cretaría como funci6n principal la de revisar el marco regul~ 

torio de la actividad econ6mica nacional. De ahí que ésta se 

oriente a transformar el papel del Estado como promotor de la 
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actividad económica de los particulares. 

Sefialada la importancia jurídica de la institución dire

mos que con la apertura comercial y más intensamente en 1989, 

con el inicio de las negociaciones del Tratado de Libre Come~ 

cio, la Secofi se convierte en punta de lanza en la política 

de apoyo al comercio exterior y modernización de la adminis

traci6n pública a través de la ejecución de diversas acciones 

desregulatorias de tipo económico, político y administrativo, 

como son programas, estímulos fiscales, etc., las cuales se -

sustentan en Leyes, Acu~rdos y Decretos. 

Las acciones de tipo político son los Comités y.las Comi

siones, creados muchos de ellos en coordinación con Ion gobie~ 

nos de los Estados y dirigentes de las cámaras y organismos -

empresariales para acercarse más a la problemática buscando -

conjuntar esfuerzos para resolver problemas específicos. 

Cabe mencionar que las citadas acciones logran concretar

se en gran parte, gracias a la reestructuración administrati

va llevada a cabo en la Secofi a través de la revisión y aná

lisis de .. ·sus atribuciones, objetivos y comportamiento de las 

unidades relacionadas con el comercio exterior. Evitando, con 

esto la duplicidad de funciones por el exceso de órganos admi 

nistrativos que se tenían en 1982 y 1988, y de esta manera, -

darle sustento administrativo a las pcliticas de la .. Secreta -

ría haciéndola más dinámica y eficaz acorde con los tiempos actuales. 
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S.1.1 Su Organización y Coaportaaiento (1982). 

La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial siguiendo 

los lineamientos establecidos por el Ejecutivo Federal, obe

deciendo a los objetivos y atribuciones señalados en su Re

glamento Interior y en cumplimiento al artículo 19 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, lleva a cabo 

en la última década cambios en la organización y comportamie~ 

to de la misma, que obedecen a la permanente evolución de las 

actividades que ella realiza en materia de comercio interior 

y exterior, y a la adecuación del país a las nuevas realida

des econ6micas. (138) 

OBJETIVOS DE LA SECRETARIA. 

- La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial como de

pendencia del Poder Ejecutivo Federal, tiene a su cargo 

el despacho de los asuntos que expresamente le encomien

dan la Ley Orgánica de la Administración Pública Fede

ral, asi como otras leyes, reglamentos, decretos, acue.!. 

dos y órdenes del Presidente de la República. 

- Conseguir que las actividades comerciales contribuyan a 

jerarquizar el uso de las divisas disponibles estimula~ 

do la diversificación de exportaciones, la importaci6n 

(138) VEase Diario Oficial de la Feder.aci6n. México, D.F., S de junio de 1989, p. lB. 



135 

socialmente necesaria y la generación de empleos. 

- Lograr que las actividades comerciales estimulen la pr~ 

ducci6n básica y la capacidad productiva y desarrollen 

patrones de consumo ajustados a las necesidades y capa

cidades de la población y del país. (139) 

ATRIBUCIONES DE LA SECRETARIA. 

Las Atribuciones de la SECOFI en 1982 de acuerdo con la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, título se

gundo capítulo II, son las siguientes: 

Artículo 34. A la Secretaría de Comercio y Fomento Indus

trial, corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Formular y conducir las políticas generales de indu~ 

tria, comercio exterior, interior, abasto y precios; 

con excepción de los precios de bienes y servicios de 

la administración pública federal; 

11. Regular, promover y vigilar la comercialización, di~ 

tribución y consumo de los bienes y servicios; 

III. Fomentar el comercio exterior del país; 

IV. Estudiar, proyectar y determinar los aranceles y fi

jar los precios oficiales, escuchando la opinión de 

U391 Ibidem. 
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la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; estudiar 

y determinar las restricciones para los artículos de 

importación y exportación y participar con la menci~ 

nada Secretaria en el establecimiento de los estímu

los al comercio exterior; 

V. Estudiar y determinar mediante reglas generales con

forme a los montos globales establecidos por la SHCP 

los estímulos fiscales necesarios para el fomento i~ 

dustrial, el comercio interior y exterior y el abas

to; incluyendo los subsidios sobre impuestos de im

portación y administrar su aplicación, así como vig! 

lar y evaluar sus resultados; 

VI. Establecer la política de precios de artículos de ca~ 

sumo y de uso popular, vigilar su cumplimiento; y d~ 

finir el uso preferente que deba darse a determinadas 

mercancías; 

VII. Autorizar y vigilar en los términos de las leyes re

lativas, la actividad de las sociedades mercantiles, 

cámaras y asociaciones industriales y comerciales; -

lonjas y asociaciones de corredores; 

VIII. Normar y registrar la propiedad industrial y mercan

til; así como regular y orientar la inversión extrag 

jera y la transferencia de tecnología; 

IX·. Esta~lecer y vigilar las normas de calidad, pesas y 
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medidas necesarias para la actividad comercial; así 

como las normas y especificaciones industriales; 

X. Fomentar el desarrollo del pequefto comercio rural y 

urbano. 

XI. Organizar y patrocinar exposiciones, ferias y congr~ 

sos de carácter industrial y comercial; 

XII. Evitar el acaparamiento e intermediación excesiva que 

provoque el encarecimiento de precios y servicios; 

XIII. Asesorar a la iniciativa privada en el establecimie~ 

to de.nuevas industrias en que las empresas que se -

dediquen a la exportación de manufacturas nacionales; 

XIV. Fomentar 1 regular y promover el desarrollo de la in

dustria de la transformación; 

XV. Fomentar, estimular y organizar la producción econó

mica del artesano, de las artes populares y de las -

industrias familiares; 

XVI. Promover, orientar, fomentar y estimular el desarro

llo de la industria nacional pequefta, mediana y ru-

ral; 
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XVII. Promover y organizar la investigación técnico-indu.!. 

trial; 

XVIII. Registrar los precios de mercancías, arrendamientos 

de bienes muebles y contratación de servicios, que 

regirán para el sector público, dictaminar los con

tratos o pedidos respectivos; autorizar las compras 

del sector público de procedencia extranjera; la in.!_ 

pección y vigilancia de precios y/o tarifas asi co

mo de sancionar su violación se transfieren a la Pr,!!_ 

curaduria Federal del Consumidor. (140) 

CARAC'IEIUSTICAS DF. SU ORGIL>;;IZACION. 

En 1982, es la Secofi (antes Secretaría de Comercio) con

taba con su total de 368 unidades administrativas; el exceso 

de órganos da lugar a que muchas de las funciones relaciona

das con el comercio exterior se dupliquen. 

Las características específicas de su organización y com

portamiento son las siguientes: 

a) En el área sustantiva se tiene lo siguiente: 1 Secret.!_ 

rio, 6 Direcciones Generales a nivel Staff, 3 Subsecr~ 

tarías con 15 Direcciones Generales, 37 Subdirecciones 

(140) IbiC:em. 
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Generales, 56 Subdirecci?nes de Area, 150 Departamen

tos y 14 Delegaciones Administrativas. 

b) En el lrea adjetiva se tiene lo siguiente: 1 Oficialía 

Mayor con 6 Direcciones Generales, 4 Subdirecciones G!:. 

nerales, 16 Subdirecciones de Area, 48 Departamentos, 5 

Unidades de Area y 7 Delegaciones Administrativas. (141) 

De las 3 Subsecretarias existentes para entonces, que son 

los de Comercio Exterior, de Comercio Interior y de Regulación 

y Abasto, haremos referencia particularmente, por el tema que 

nos ocupa a la Subsecretaría de Comercio Exterior, su organi

zación y comportamiento. 

Los objetivos y funciones de la Subsecretaría de Comercio 

Exterior, son los siguientes: 

O&J'ETIVO CEXERAL DE LA SUBSECRETARIA DE C<»IERCIO EXTERIOR. 

- Racionalizar la protecci6n y las importaciones mediante 

la sustitución paulatina del permiso previo por el ararr 

cel para estimular las exportaciones. 

l'1JllCIOllES DE LA SUBSECRETARIA DE COIERCIO EXTERIOR. 

- Planear y dirigir los estudios e investigaciones sobre 

(141) Véase orqanigramA. Diario Oficial de la Federacl6n. Mbico, D.F., 26 de mayo de 1982 
pp. 17-71. 
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el comportamiento del comercio exterior de México. 

Estudiar y opinar sobre las reducciones arancelarias Ca.!! 

cedidas a países de la ALADI u otros países. 

- Dictaminar sobre la aplicación de controles o impuestos 

de importación y exportación a productos que entran o se 

originan en zonas libres. 

Analizar las propuestas de cuotas globales de importa

ción de unidades automotrices usadas. 

- Proponer nuevos instrumentos de desarrollo comercial en 

congruencia con la realidad económica y social de las -

franjas fronterizas y zonas libres del país y de la po

lítica económica nacional. 

Actualizar la nomenclatura, de las tarifas de los impue.:?_ 

tos de importación y exportación. 

- Apoyar la promoción de ferias, exposiciones y muestras 

comerciales, para ln integración econ6mica de éstas al 

resto del pais. 

Analizar las solicitudes de las cuotas globales de im

portaci6n de artículos gancho y expedir las autorizaci.2_ 

nes con cargo a las cuotas fijadas. 

- Proporcionar la información y la cooperaci6n técnica que 

le sea requerida por las autoridades competentes, con-
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forme a las normas y politicas establecidas. 

Llevar el control de los productos sujetos a permisos 

de importación y exportación, con la finalidad de mant~ 

ner el equilibrio necesario en la balanza comercial del 

pais. (142) 

De la Subsecretaria de Comercio Exterior se desprenden 5 

Direcciones Generales cuyos objetivos generales son los siguieJ!.. 

tes: 

LA DIRECCION GENERAL DE ARANCELES. 

Objetivo General: 

Racionalizar la protecci6n y las importaciones, mediante 

la sustitución paulatina del permiso previo por el arancel, 

para estimular la eficiencia productiva y apoyar la promoción 

de exportaciones, asi corno garantizar el abasto de consumo -

básico para las franjas fronterizas y zonas libres del pais 

e integrarlas a la economia racional. 

La Dirección General de Aranceles cuenta con 3 Subdirec-

cienes Generales, 6 Subdirecciones, 15 Departamentos y 1 De-

legación Administrativa. (143) 

(142) Viase estructura org~ica correspondiente a 1982. lbid, pp. 28-30. 
(143} Ibid, p. 30. 
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LA DIRECCION GENERAL DE CONTROLES AL CCllER.CIO EXTERIOR. 

Objetivo General: 

Fomentar las exportaciones mexicanas, a través de una po

litica adecuada de estímulos al comercio exterior, para que 

los productos nacionales estén en condiciones de competir ade

cuadamente en los mercados internacionales. 

La Dirección General de Controles al Comercio Exterior se 

compone de: 3 Subdirecciones Generales, 7 Subdirecciones de 

área, Zl Departamentos y l Dclegaci6n Administrativa. (144) 

LA DIRECCION GENERAL DE ESTIKIJLOS AL COMERCIO EXTERIOR. 

Objetivo General: 

Fomentar las exportaciones mexicanas, a través de una po

litica adecuada de estímulos al comercio exterior, para que 

los productores nacionales estén en condiciones de competir 

adecuadamente en los mercados internacionales. 

La Dirección General de Estímulos al Comercio Exterior se 

compone de 3 Subdirecciones Generales; 3 Subdirecciones, 9 D~ 

partamentos y 1 Delegación Administrativa. (145) 

044) Ibid, p. 33. 
1145) Ibid, pp. 33-34. 
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LADIIECCIOH GEIEllAL DE NEGOCIACIONES C<MERCIALES IRTEllNACIO

llALES. 

Objetivo General: 

Celebrar negociaciones comerciales, multilaterales, bila

terales y regionales, con el propósito de obtener las mejores 

condiciones en el intercambio de bienes y servicios que real! 

ce el pais. 

La Dirección General de Negociaciones Comerciales Intern!!, 

cionales se compone de: 3 Subdirecciones Generales, 4 Subdi -

recciones de área, 11 Departamentos y 1 Delegación Administr!!, 

tiva. (146) 

LA DIRECCIO:NI GENERAL DE COOPERACIOlii ECOX(JlllC:.'I. INTEl!NACIOMAL. 

Objetivo General: 

Conducir la política comercial del país en reuniones bil!!, 

terales y multilaterales de cooperación económica, a fin de o!!_ 

tener el mayor beneficio en el intercambio con el exterior. 

La Direcci6n General de Cooperación Económica Internacional 

se compone de: 4 Subdirecciones Generales, 4 Subdirecciones de 

área, 10 Departamentos y l Delegación Administrativa. (147) 

(146) lbid, pp. 35-36. 
(147) lbid, pp. 37-39. 
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ESTRUCTURA ORGANICA DE LA SECRETARIA DE COllERCIO 198Z. 

1. SECRETARIO 

1.0.1 Comisión Interna de Administración y Program~ 

ción. 

1.0.2 Comisión Sectorial de Administración y Progr~ 

mación. 

1.0.3 Dirección General de Planeación. 

1.0.4 Dirección General de Organización. 

1.0.5 Dirección General de Difusión. 

1.0.6 Contraloría. 

1.0.7 Dirección General de Delegaciones Federales. 

1.1 SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR 

1.1.1 Dirección General de Aranceles. 

1.1.2 Dirección General de Controles al Comercio E~ 

terior. 

1.1.3 Dirección General de Estímulos al Comercio E,!, 

t:erior. 

1.1.4 Dirección General de Negociaciones Comercia

les Internacionales. 

1.1.S Dirección General de Cooperaci6n Económica I!! 

ternacional. 

1.2 SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR 

1.2.1 Dirección General de Precios. 
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l.Z.2 Dirección General de Normas Comerciales. 

1.2.3 Dirección General de Normas sobre Adquisiciones 

Comerciales. 

1.2.4 Dirección General de Bienes Muebles. 

1. Z. 5 Dirección C-eneral de Desarrollo del Comercio Interior. 

1.2.6 Dirección General de Protección al Consumidor. 

1.3 SUBSECRETARIA DE REGULACION Y ABASTO 

1.3.l Dirección General de Coordinaci6n Comercial. 

1.3.2 Dirección General de Productos Básicos. 

1. 3. 3 Dirección General de Infraestructura y Servicios Co

merciales. 

1.3.4 Dirección General de Servicio al Comercio Rural. 

1.4 OFICIALIA MAYOR 

1.4.1 Dirección General de Programación Interna. 

1. 4. 2 Dirección General de Administración y Desarro-

llo de Personal. 

1.4.3 Dirección General de Recursos Humanos. 

1.4.4 Dirección General de Recursos Materiales. 

1.4.5 Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

1.4.6 Dirección General de Servicios Sociales. 

1.4.7 Unidad de Orientación, Información y Quejas. 

1.4.8 Unidad de Coordinación de Delegaciones Adminis-

trativas. (148) 

(148} Véase, Diario Oficial dela Federaci6n. Hbico, D.F., 26 de mayo de 1982, p¡i. 16-71. 
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S.1.Z Su Organización y Coaportaaiento (1988 Vs 198Z}. 

En mayo de 1988 se establece mediante Decreto la modifica

ción del Reglamento Interior que tenía la Secretaría en 1982. 

Sin embargo, éste no describe en detalle los cambios que -

permitan hacer una comparación profunda respecto al ado 1982. 

Meses después, en septiembre de 1988 se lleva a cabo otra re

estructuración importante en la Secof i en donde se observa un 

aumento sustancial de las unidades administrativas, las cua-

les hacen un total de 715. 348 unidades más, que en 1982. -

(149) Por la organización, comportamiento y atribuciones de 

la instituci5n y sus órganos, se denota una mayor importancia 

al comercio exterior buscando con ello, incrementar en el in-

tercambio comercial con otros países. 

CARACTERISTICAS DE SU ORGANIZACION. 

Las características específicas de la organización de la 

Secofi para 1988, en relación a 1982 son las siguientes: 

a) En el área sustantiva se tiene lo siguiente: 1 Secret~ 

ria, 2 unidades a nivel Staff, 4 S~bsecretarías (1 más 

que en 1982) de las cuales se desprenden 18 Direccio

nes Generales (3 más que en 1982), 15 Direcciones de -

(149) Véase. Din.rio Oficial de la Federac16n. México, O.F., 19 de septiembre de 1988, PP• 
36-96. 
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área (en 1982 no existía ninguna), desaparecen todas -

las Subdirecciones Generales que había en 1982, y en -

su lugar se crean 36 Subdirecciones de Area las cuales 

dan un total de 129, se crean 81 Departamentos más que 

en 1982 dando un total de 231, y por último se crean 12 

Unidades Administrativas más que en 1982, sumando un -

total de 26. (150) 

b) Del área adjetiva se tiene lo siguiente: 1 Oficialía -

mayor. Se crean las siguientes unidades que no exis -

tían en 1982; la Contraloría Interna, la Coordinación 

General de Delegaciones, la Direcci6n General de Anál! 

sis Económico, la Direcci6n General de Estadística Se~ 

torial e Informática. Se crean 54 Subdirecciones de -

área (34 más que en 1982), 119 Departamentos (71 más 

que en 1982). Las Unidades Administrativas desaparecen 

del lrea adjetiva. (151) 

Con relación a las Subsecretarías, solamente permanece 

respecto a 1982, la Subsecretaría de Comercio Exterior. 

Son de nueva creación las Subsecretarías de Comercio -

Interior, Fomento Industrial y de Regulación de Inver

siones Extranjeras y Transferencia de Tecnología. 

La Subsecretaría de Comercio Exterior que nos ocupa, -

(150) Ibid, p. 16. 
(151} Véase. Diario Oficial de la Federaci6n, HéxLco, D.F., 19 de septiembre de 1988, pp. 

34-96. 
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presenta el siguiente comportamiento: 

Sus objetivos permanecen invariables (cfr. objetivos. -

de 1982), en tanto que sus funciones aumentan conside

rablemente, siendo éstas las siguientes. 

FUNCIONES DE LA Sl111SECRETARIA DE COMERCIO EXTER.IOR.. 

- Participar en el diseno de la politica de protección y 

regulación del comercio exterior. 

- Intervenir en el establecimiento y adecuación de la po

lítica en materia de subsidios en los impuestos al co

mercio exterior y resolver sobre su aplicación. 

- Coadyuvar a impulsar en forma sistemática, coordinada y 

sostenida el desarrollo económico y social de las fran

jas fronterizas y zonas libres. 

- Diseñar y operar las políticas e instrumentos de apoyo 

y promoción a la actividad exportadora no petrolera sin 

desproteger al abasto interno. 

- Racionalizar y jerarquizar las importaciones, partici

pando en el establecimiento de medidas de regulación -

consistentes en el requisito de permiso previo, cupos 

mAximos y cuotas compensatorias. 

Expedir permisos de importación y exportación en todas 
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sus modalidades y participar en el sistema de control -

de cambios. 

Obtener para el país las mejores condiciones en el in

tercambio de bienes y servicios que celebren con los f~ 

ros bilaterales, regionales y multilaterales. 

Promover la defensa de las exportaciones nacionales que 

se vean afectadas por la amenaza o aplicación de medi

das restrictivas e impulsar el proceso del mercado co

m6n latinoamericano. (152) 

Por otra parte, de dicha Subsecretaria se desprenden 4 Di 
recciones Generales (1 más que en 1982), tres son de nueva -

creación: 

La Dirección General de Asuntos Fronterizos, Dirección G~ 

neral de Servicios al Comercio Exterior, Dirección General de 

Negociaciones Económicas y Asuntos Internacionales. 

Permanece igual que en 1982, la Dirección General de Arag 

celes. 

Los objetivos de las Direcciones Generales de nueva crea-

ción antes citadas, tienden a ser muy regulatorios y con du

plicidad de funciones debido al exceso de unidades administr~ 

tivas que de ellas se derivan. (153) 

(152) Ibid, p. 45. 
(153) Véase. Organigrama corrcspondic!nte a la Subsecreta.r!a. Ibid, p. 33. 
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DIRECCION GENERAL DE ARAllCELES. 

Objetivo General: 

Establecer los lineamientos para la realización de estu-

dios encaminados a determinar los cambios en las fracciones ~ 

arancelarias, sus textos, unidades de aplicación, niveles de 

gravamen y disposiciones especiales de las tarifas de los im-

puestos generales de importación y exportación, conforme a las 

necesidades de protección a la planta productiva nacional. 

De la Dirección General de Aranceles se desprenden: Di-

recciones de Arca; 7 Subdirecciones; 18 Departamentos y De

legaci6n Administrativa. (154) 

DI::<ECCIOH GS.'ERAL DE ASIDITIJS FROnERIZOS. 

Objetivo General: 

Coadyuvar a impulsar en forma sistemática, coordinada y -

sostenida el desarrollo económico y social de las Franjas Fro~ 

terizas y zonas libres a través de la implantación de mecani~ 

mos que apoyan la producción, distribución y comercialización 

de artículos de consumo generalizado y mantener y fortalecer 

la planta productiva y el empleo en estas regiones del país, 

así como lograr la integración de éstas al resto de la econo-

US4) Véase. Organigrama correspondiente a la D1recc16n General de Aranceles. lbid, pp. 47 ... 
1 
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mía nacional. 

La Dirección General de Asuntos fronterizos se compone de: 

1 Dirección de Area: 5 Subdirecciones; 10 Departamentos y 

Delegación Administ.rativa. (155) 

DIRECCION GENEKAL DE SERVICIOS AL CONERCIO EXTERIOR. 

Objetivo General: 

Disenar y operar las políticas e instrumentos de apoyo y 

promoción a la actividad exportadora no petrolera, sin despr~ 

teger el abastecimiento interno. Racionalizar y jerarquizar 

las importaciones, participando en el establecimiento de med! 

das de regulación consistentes en el requisito de permiso pr~ 

vio, cupos máximos y cuotas compensatorias. Expedir permisos 

de importación y exportación en todas sus modalidades y parti 

cipar en el sist:.ema de control de cambios. 

La Dirección general de Servicios al Comercio Exterior se 

compone de: 3 Direcciones de Arca; 9 Subdirecciones; 26 Depa~ 

tamentos y 1 Delegaci6n Administrativa. (156) 

(155) lbicl, pp .. 49-50. 
1156) lbid, pp .. 51.52. 
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DIRECCION GENERAL DE NEGOCIACIONES ECONONICAS Y ASUMTOS INTE!!, 

KACIOlllALES. 

Objetivo General: 

Obtener para el país las mejores condiciones en el inter

cambio de bienes y servicios, mediante las negociaciones in

ternacionales de carácter comercial que se celebren en los fo

ros bilaterales, regionales y multilaterales. Así como coordi 

nar las acciones de negociación y cooperación económica tanto 

a nivel nacional como internacional defendiendo los derechos 

e intereses del país frente de las acciones restrictivas en -

contra de exportaciones mexicanas o prácticas desleales en pe.!. 

juicio de los productos nacionales. 

La Dirección General de Negociaciones Económicas y Asu'n-

tos Internacionales se compone de: 

Subdirecciones; 19 Departamentos y 

va. (157) 

'157) Ibid, pp. 53-54. 

Direcciones de Area; 6 

Delegación Administrati 
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EST1UICI1DA OllGANICA DE LA SECllETAllIA DE COHEJlCIO Y F<Ml!ITO I~ 

llUSTRIAL 1981 -

l. O SECRETARIO 

1.0.1. Dirección General de Comunicaci6n Social. 

1.0.2 Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

1.0.3 Contraloria Interna. 

1.0.4 Coordinadora General de Delegaciones. 

1.0.5 Direcci6n General de Anlilisis Económico. 

1.0.6 Dirección General de Estadistica Sectorial e In· 

formHica. 

1.1 SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR 

1.1.1 Dirección General de Aranceles. 

1.1.2 Dirección General de Asuntos Fronterizos. 

1.1.3 Dirección General de Servicios al Comercio Ex te-

rior. 

1.1.4 Dirección General de Negociaciones Económicos y 

y Asuntos Internacionales. 

1. 2 SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR 

1.Z.1 Dirección General de Precios. 
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1.2.2 Direcci6n General de Desarrollo al Comercio Inte

rior. 

1.2.3 Direcci6n General de Fomento a Productos Básicos. 

1.2.4 Direcci6n General de Fomento y Modernización del 

Abasto. 

1.2.S Direcci6n General de Inspección y Vigilancia. 

1.3 SUBSECRETARIA DE FOMENTO INDUSTRIAL 

1.3.1 Direcci6n General de Industria Metal-mecánica. 

1.3.2 Dirección General de la Industria Quimica y Bie

nes de Consumo. 

1.3.3 Direcci6n General Mediana y Pequeña Industria. 

1.3.4 Dirección General de Normas. 

1.3.S Dirección General de Promoción Industrial y Desa

rrollo Regional. 

1.4 SUBSECRETARIA DE REGULACION DE INVERSIONES EXTRANJERAS Y 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. 

1.4.1 Dirección General de Difusión y Estudios sobre I~ 

versión Extranjera. 

1.4.2 Dirección General de Inversiones Extranjeras. 

1.4.3 Dirección General de Transferencia de Tecnolo

gía. 
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1.4.4 Dirección General de Inversiones, Marcas y Desa

rrollo Tecnológico. 

1.5 OFICIALIA MAYOR 

1.5.1 Dirección General de Administración y Desarrollo 

de Personal. 

1.5.2 Dirección General de Programación y Coordinación 

Sectorial. 

1.5.3 Dirección General de Recursos Materiales y Servi

cios Generales. 

1.5.4 Dirección General de Recursos Financieros. (158) 

ClSB) Ibid, pp. 32-33. 
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5.1.3 Su Organización y Coaportaaiento (1989-1991 Vs 1982-

1988). 

Con fecha S de junio de 1939, conforme a lo dispuesto en 

los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pú

blcia Federal y 5 fracción XIV del Reglamento Interior de la 

propia Secretaría. Se modifica su estructura orgánica y se ex

pide el Manual General de Organización de la misma. (159) 

De acuerdo a la nueva estructura orgánica de la Secofi y 

sus atribuciones, se aprecia que de una economía cerrada reg~ 

latoria que se tenía de 1982 a 1988 pasa a ser en 1989 desre

gulatoria para poner de manifiesto el Estado un mayor apoyo -

al desarrollo de la industria manufacturera para la exporta

ción. 

ATRIBUCIOXES DE LA SECRETJ\RIA. 

Artículo 34. A la Secretaría de Comercio y Fomento Indu~ 

trial, corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

- Formular y conducir las políticas generales de indus

tria, comercio exterior, interior, abasto y precios del 

país; con excepción de los precios de bienes y servicios 

de la Administración Pública Federal. 

(159) V6ase. Diario Oficial de la Federaci6n. Hé>Cico, D.F., 5 de junio de 1989, pp. 19-20. 
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- Regular, promover y vigilar la comercialización, distri

bución y consumo de los bienes y servicios. 

Fomentar el comercio exterior de M~xico. 

- Estudiar, proyectar y determinar los aranceles y fijar 

los precios oficiales, escuchando la opinión de la Se

cretaria de Hacienda y Crédito Público, los estímulos -

fiscales necesarios para el fomento industrial, el co

mercio interior y exterior y el abasto, incluyendo los 

subsidios sobre impuestos de importación, y administrar 

su aplicación, así como vigilar y evaluar sus resulta

dos. 

Establecer In política de precios, con la participación 

de las autoridades locales, vigilar su cumplimiento Pª.!:. 

ticularmente en lo que se refiere a artículos de consu

mo. 

Regular y orientar la inversión extranjera y la transfe 

rencia de tecnología. 

- Organizar y patrocinar exposiciones, ferias y congresos 

de carácter industrial y comercial. 

- Asesorar a la iniciativa privada en el establecimiento 

de nuevas industrias en el que las empresas se dediquen 

a la exportación de manufacturas nacionales. 
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- Fomentar, regular y promover el desarrollo de la indus

tria de transformación. 

Fomentar, estimular y organizar la producción económica 

del artesano. 

Promover, orientar, fomentar y estimular la industria • 

nacional. (160) 

Ci\RACTER.ISTICAS DE SU ORGAIHZACIO!I 

De acuerdo con el Reglamento Interior de la Secofi de 1989 

aunque éste no muestra los organogramas particulares que co

rresponden a cada Dirección General como en 1982 y 1988. 

No obstante, el organograma de la Secretaría señala la r~ 

ducción considerable de unidades, las cuales hacen un total de 

24, evitando de esa forma, la duplicidad de las funciones. 

La estructura orgánica se compone de lo siguiente: 1 Se

cretario; 3 Subsecretarías; 18 Direcciones Generales; 1 ofi

cial mayor; 1 unidad de Comunicación Social. 

Las características especificas de la organización, son: 

a) Desaparecen las unidades a nivel Staff que había en -

1982 y 1988 y el área sustantiva se compone de: 3 Sub-

(160) lbld, pp. S·6 .. 
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secretarías (una menos que en 1988 e igual que en 1982), 

de las cuales se desprenden 12 Direcciones Generales {6 menos 

que en 1988 y menos que en 1982). (161) 

b) Del área adjetiva o de apoyo se tienen los siguientes 

cambios: 1 Oficialía mayor (igual que en 1988, 1982), 

con 4 Direcciones Generales (mismo número que en 1988 

y 2 menos que en 1982). Como en 1982, se vuelven a crear en -

1989: las Delegaciones Coordinadoras Regionales y Federales -

que son de nueva creación respecto al 1982 a 1988, la Direc-

ción de Planeación e Informática y la Unidad de Comunicación 

Social. (162) 

Ahora bien, en relación a las Subsecretarías, en 1989 de~ 

aparecen: La Subsecretaría de Comercio Interior; de Fomento -

Industrial; de Regulación de Inversiones Extranjeras y de Tran,!?_ 

ferencia de Tecnología, las cuales están en la estructura de 

1988. 

Son de nueva creación: Las Subsecretarías de Industria e 

Inversión Extranjera, y la Subsecretaría de Abasto y Comercio 

Interior. (163) Solamente permanece desde 1982 la Subsecret~ 

ria de Comercio Exterior de la cual nos ocuparemos en segui

da. 

(161) Véaso. Organogramas correspondientes a 1989. lb1d, p. 40. 
1162) Ibid, p. 20. 
U63) lbidem. 
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El comportamiento de esta Subsecretaría, de acuerdo a sus 

funciones y los objetivos generales de las direcciones gener~ 

les que la componen, muestran características desregulatorias 

que en 1982 y 1988 no se presentaban por el gran número de Wl,!. 

dades administrativas que facilitaban la regulación excesiva 

por el Estado aunado a la duplicidad de funciones. 

FUNCIONES DE LA SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR. 

Impulsar en forma sistemática, coordinada y sostenida -

el desarrollo económico de las franjas fronterizas y z~ 

nas libres, a través de mecanismos que apoyen la produ~ 

ción, distribllción y comercialización de artículos de -

consumo generalizado y la generación de servicios para 

mantener y fortalecer la planta productiva y el empleo 

en estas regiones del país. 

Obtener para el país mejores condiciones en el interca~ 

bio de bienes y servicios en las negociaciones interna

cionales de carácter comercial, en los foros bilatera

les, regionales y multilaterales conforme a un enfoque 

integral para lograr el incremento y diversificación del 

comercio; promover la defensa de las exportaciones mex! 

canas que se vean afectadas por la amenaza o aplicación 

de medidas restrictivas. 
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Estudiar y proponer una politica de comercio exterior -

que permita una operaci6n eficiente y competitiva de la 

planta productiva nacional y fomente las exportaciones. 

(164) 

Antes de mencionar los objetivos generales de las direc-

ciones generales, diremos que la Subsecretaría de Comercio E~ 

terior se compone de: 4 Direcciones Generales; La Dirección -

General de Asuntos Fronterizos, la Dirección General de Nego-

ciaciones Comerciales Internacionales y la Dirección General 

de Politica de Comercio Exterior. 

Las Direcciones Generales antes citadas sustituyen a las 

de 1988 que eran: La Dirección General de Aranceles, la Dire~ 

ci6n General de Servicios al Comercio Exterior y la Dirección 

General de Negociaciones Económicas y Asuntos Internacionales. 

Los objetivos que tenía la Dirección General de Aranceles los 

retoma la Dirección General de Negociaciones Comerciales In-

ternacionales y los objetivos de la Dirección General de Ser-

vicios al Comercio Exterior se fusionan a la Dirección Gene-

ral de Política al Comercio Exterior. (165) 

Finalmente, habría que sefialar también que el 5 de septie~ 

bre de 1990 se creo en la SECOFI, la Unidad de negociación del 

(164) IBid, pp. 40-41. 
(165) lbld, pp. 41-4:2. 
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TLC: de igual manera, se instituyó la Comisión Intersecreta

rial del TLC presidida por la SECOFI y compuesta por represe~ 

tantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Hacienda 

y Crédito Público, Programaci6n y Presupuesto, Trabajo y Pre

visión Social, el Banco de México y la Presidencia de la Re

pública. 

Para obtener una amplia participación de la comunidad na

cional se crearon también las siguientes instancias: 

l. El Consejo Asesor del TLC, presidido por el Secretario 

de la SECOFI e integrado por los sectores agropecuario 

académico y laboral. 

2. La Coordinadora de Organizaciones Empresariales de Co

mercio Exterior (COECE), (166) 

DlllECCION GENERAL DE ASUNTOS FRONTERIZOS 

Objetivo General: 

Elaborar estudios de las franjas fronterizas y zonas li

bres del pais, que aporten elementos de análisis para el est~ 

blecimiento de políticas que contribuyan a su desarrollo eco

nómico, a través de mecanismos que apoyen la producción, dis

tribución y comercialización de artículos de consumo general! 

(166) SECOFI. Informe núm. 1 sobre el Tratado de Libre COC11ercio. HExic::o, D.F., sf. p. l. 
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zado y la generación de servicios, para mantener y fortalecer 

la planta productiva y empleo en estas regiones. (167) 

DlllECCIOIC GENERAL DE NEGOCIACIONES COMERCIALES IJllTElllGACIOHA

LES. 

Objetivo General: 

Coordinar las acciones de negociación internacional entre 

los ámbitos multilateral, regional y bilateral con una visión 

global de la politica económica de -México respecto a comercio 

exterior, fomento industrial, financiamiento, inversión extr8.!!_ 

jera y cooperación tecnológica. Asi como proponer estrategias 

y esquemas de negociación sobre barreras arancelarias y no -

arancelarias, en convenios de cooperación, incluyendo los re-

lativos a la coinversión, trueque y servicios vinculados con 

el comercio internacional. (168) 

DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE COllEllCIO EXTERIOR 

Objetivo General: 

Diseñar y operar las políticas e instrumentos de apoyo y 

promoción a la actividad industrial-exportadora no petrolera, 

1167) Diario Oficial de la Federacilin .. Héxlco, D.F .. 5 de junio c:!e 1989..- Ob. c:J.t .. , p. 23. 
(168) !bid, p. 24. 
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sin desproteger el abastecimiento interno. Racionalizar y je

rarquizar las importaciones, participando en el establecimie~ 

to de medidas de regulaci6n consistentes en el requisito de -

permiso previo, o cuotas compensatorias. Expedir permisos de 

importaci6n y exportación en todas sus modalidades. Determi

nar conjuntamente con la Dirección General de Asuntos Fronte

rizos las cuotas de importaci6n de productos primarios e in

dustriales. Definir los programas de fomento a las exporta

ciones, asi como propoiler y administrar los estímulos al co

mercio exterior por sectores y ramas productivas. Expedir ca~ 

tancias de empresas altamente exportadoras de bienes manufac

turados a efecto de que tengan un tratamiento preferencial en 

sus diversos trAmites administrativos de comercio exterior. 

(169) 

(169} Ibid,. pp. lS-26. 



ESTRUCTURA ORGANICA DE LA SECRETARIA 

DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

1989 

1.0 AREA DEL C. SECRETARIO 

1.0.1 Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

1.0.2 Dirección General de Plancación e Informática. 

1.0.3 Unidad de Comunicación Social. 

1.1 SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR 

1.1.1 Dirección General de Asuntos Fronterizos. 
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1.1.2 Dirección General de Negociaciones Comerciales I~ 

ternacionales. 

1.1.3 Dirección general de Política de Comercio Exte

rior. 

1.1.4 Dirección General de Servicios al Comercio Exte-

rior. 

1. Z SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA E INVERSION EXTRANJERA 

1.2.1 Dirección General de Desarrollo Tecnológico. 

1.2.2 Dirección General de Fomento Industrial. 

1.2.3 Dirección General de la Industria Mediana y Pequ~ 

fta y de Desarrollo Regional. 



1.2.4 Dirección General de Inversiones Extranjeras. 

1.2.S Dirección General de Normas. 

1.3 SUBSECRETARIA DE ABASTO Y COMERCIO INTERIOR 

166 

1.3.1 Dirección general de Política de Comercio Inte

rior. 

1.3.2 Dirección General de Abasto y Productos Básicos. 

1.3.3 Dirección General de Fomento al Comercio Interior. 

1.4 OFICIALIA MAYOR 

1.4.1 Dirección General de Programación, Organización y 

Presupuesto. 

1.4.Z Dirección General de Recursos Humanos. (170) 

(170) Diario Oficial de la Federac16n. M6x1co, D.F., 5 de j~io de 1989, pp. 20-21. 
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5~1.4 Las diversas acciones y •edidas de proaoción a la In

dustria Manufacturera para i.llpu1sar c1 apoyo al Coaer

cio Exterior y la Modernización de la Adllinistración -

Púb1ica (19BZ-1991)-

Se ha dicho anteriormente, que la Secofi en los últimos -

tres anos ha adquirido una mayor responsabilidad y un papel -

preponderante en la consecución de los objetivos de fomento y 

promoción a la industria manufacturera nacional para impulsar 

el comercio exterior, y conjuntamente contribuir a la modern! 

zación de la administración pública. 

En el apartado anterior, se habla de las estructuras org~ 

nizacionales y comportamiento de la Secretaría en la última -

década. La estructura actual que corresponde a la de 1989 coa~ 

yuva de forma más óptima al cumplimiento de los objetivos de 

las unidades administrativas encargadas de apoyar las diver· 

sas acciones que marca la política de apoyo a las exportacio

nes. 

Al respecto, el presente apartado se refiere a las accio

nes concretas de tipo económico-administrativo señaladas por 

dicha política y llevadas a cabo por la Secofi con mayor din~ 

mismo a partir de 1989. En la descripción se toma como refe

rencia a las exportaciones e importaciones de las cuales se -

compone el comercio exterior. 
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EXPORTACIONES 

Sobre esta área, las acciones concretas llevadas a cabo -

por la Secof i en la promoción de la industria manufacturera -

para impulsar el comercio exterior y la modernización admini~ 

trativa son las relacionadas can: Estímulos fiscales para el 

fomento y modernización de la industria manufacturera en gen~ 

ral, estímulos fiscales a empresas ubicadas en las franjas 

fronterizas, estimulas fiscales y medidas de promoción a em

presas orientadas a la exportación, acciones de simplificación 

administrativas para empresas orientadas a la exportación, a~ 

cienes de difusión e información a la exportación, acciones -

de difusión e información masiva y de apoyo a las exportacio

nes. 

ESTilllJLOS FISCALES PARA EL FOolENTO Y llODERNIZACION DE LA IN

DUSTRIA llAlllJFACTUREllA El!ll GENERAL. 

- A partir de 1982, y con mayor intensidad en 1988 y 1990 

se establecen una serie de Decretos en los que se otor

gan estímulos fiscales y facilidades administrativas p~ 

ra: 

a) El fomento y modernización de la industria automotriz. 

b) El empleo, inversión en actividades prioritarias y -

desarrollo regional. 
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e) Los parques de la zona III B podrán ser objeto de tr.!!_ 

tamiento fiscal preferencial (Jalisco, Nuevo Le6n, -

1'laxcala y Querétaro). 

d) La promoci6n y modernizaci6n de la industria de la -

computación. 

e) Las actividades industriales, pesqueras, forestales 

y turísticas. 

f) Las empresas que se organicen para desarrollar acti-

vidades industriales totalmente nuevas. 

g) Las empresas que se inscriban en el Padr6n Nacional 

de la microindustria se les exime parcialmente del 

impuesto sobre la renta y simplifica trámites como 

es el régimen simplificado para pago del impuesto -

sobre la renta, impuesto al activo e impuesto al v~ 

lor agregado. (171) 

- En 1989 mediante acuerdo se establece la regulación es

pecifica y general para la Inversi6n Extranjera Directa 

(171) Véase los Diarios Oficiales ~e la Federaci6n. Hodernizac16n de la industria de la -
C0111putaci6n 900403 SCFI t-5 (l art.J (viqencia al 31 de 11111.no de 1993); reubicacUin 
industrial fuera de la zona. III A. 901001 SCFI 8-11. Esltmulos Fiscales al empleo e 
inversi6n. 790306 SHCP 4-8 (26 art.), (8 art.) 860122 SCFI 15-20 (ref. 861125 SCFI -
11-12 art. 2) 1 Activ!dades industriales prioritarias y desarrollo reqional 860122 SH 
CP 4-9 U-260/87), (actualizan 880715 SCFI - 6-121, 90 0503 SCFI 16-17 (13 art.I; zO 
nas prioritarias 861125 SCFI 2-5 (art. 3), FO!llento y Operaci6n de Industria H4quilad0 
ra 900801. -
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con base en la clasificaci6n mexicana de actividades y 

productos. 

- En 1989 a través de Decreto se aprueba el Programa para 

el desarrollo integral de la industria mediana y peque

fta. Dicho. Programa señala c6mo se constituye la micro, 

pequena y mediana industria. (172) 

- En 1991 se establece la Ley de Fomento y Protecci6n de 

la Propiedad Industrial. (173) 

- En julio de 1991 se da a conocer la Ley Federal para el 

Fomento de la microindustria y actividad artesanal. (174) 

- En septiembre de 1991 se crea la Comisión Mixta para 

la Modernizaci6n de la Industria micro, pequeña y medi.!, 

na. (175) 

(172) El Programa para el Desarrollo Integral señala que la alero industria se constituye 
de 15 personas y ventas hasta de 300 millones: la pequeiia basta de 100 personas y .. 
ventas basta de 3,400 millones, y la mediana industria hasta de :ZSO personas y ven• 
tas basta 6,500 millones. Diario Oficial de la Federaci6n. "'xico, D.F., lB de 114yo 
de 1990 SCFI g.10 (Art. 5); OOF mayo 16 de 1989, SCFI 32, 33. 

(173) Vliase. Diarios Oficiales d~ la Federac16n. Hfixico, D.F., mayo 16 de 1991SCFI32•37; 
OOF .. 910503 SCFI; 9005035 SCFI 11-15 (23 Art.). 

(174) La Ley Fec3:eral para el fomento de la micro industria y actividad artesanal se esta
blece mediante apoyos fiscales, financieros de mercado y asistencia técnica a perso 
nas flsicas y marales que se constituyan conforme a la ley. "Empresa microindustJ:iaiñ 
"MI" y "ART. 11 

.. CW.ula. "Sociedad de Responsabilidad limitada microindustrial .. Dia
rio Oficial de la Federación, 22 de julio de 1991. 

(175) Diario Oficial de la Federación. México, D.F., 10 de septiembre de 1991. 
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ESTINULOS FISCALES A EMPRESAS UBICADAS EH LAS FRAJUAS FRONTE

RIZAS. 

- En 1985 se establece la devolución a los fabricantes de 

productos manufacturados los impuestos indiTectos y en 

general de importación por ventas a la zona fronteriza 

norte zonas y perimetros libres del país. En 1989 y 1991 

se establecen reglas generales y otras disposiciones de 

carácter fiscal como es la devolución del IVA con forma 

H IVA-3 de mercancias extranjeras con destino a zonas -

libres y franjas fronterizas. 

- Decreto que dispone en 1989 el otorgamiento de estímu

los fiscales a la: operación o modernización de centros 

comerciales en la franja fronteriza norte y en las zo

nas fronterizas del país; a la industria de las franjas 

fronterizas y zonas libres del país así como al Munici

pio de Tapachula, Chiapas. 

- Acuerdo que hace extensivo en 1989,.el pago del Impues

to General de Exportación a las mercancías que se expo.!:. 

ten desde las zonas fronterizas y perímetros libres. Las 

mercancías sujetas son: ganado y carnes, barbasco y ca

ballos. 

En 1990 se establece una serie de decretos en los que se 
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otorgan estímulos fiscales y facilidades administrati-

vas para el fomento industrial en las franjas fronter! 

zas y zonas libres del país, incluyendo los municipios 

de Tapachula, Cananea, Sonora y Salinas Cruz, Oaxaca. 

(176) 

ESTOOJLOS FISCALES T MEDIDAS DE PROlllOCION A EJIPllESAS OllIENTA

DAS A LA EIPORTACIOll. 

- En 1982 se establece un Decreto para el fomento y oper~ 

ción de la industria rnaquiladora de exportación, el cual 

está vigente a la fecha. 

Este Decreto exceptúa de presentar la información econ~ 

mica, contable financiera y de balanza de divisas a las 

sociedades que estando obligadas a inscribirse en la Se~ 

ción Segunda del Registro Nacional de Inversiones extran 

jeras, operen como empresas maquiladoras de exportación 

con apego a lo preceptuado por el Decreto para el Fomeg 

to y la Operaci6n de la Industria Maquiladora de Expor-

taci6n. 

- En 1986 se establece un acuerdo que dispone el otorga-

miento de incentivos fiscales a favor de las empresas 

(176) Véase. Diarios Oficiales de la Federación. 890209 SHCP 1-128 51; 890531 SCFI 15-28; 
910617 BM 21-22 (Art. 1, 2, 3 y 5). 
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de comercio exterior, vigente a la fecha. 

- En 1989 se da a conocer, decreto para el fomento y ope

ración de las empresas altamente exportadoras. 

Decreto que permitirá facilitar la devolución del impue~ 

to al valor agregado en 5 días hábiles a las empresas -

altamente exportadoras. 

Ello permitirá facilitar a un mayor número de empresas 

la devolución inmediata del IVA. Toda las empresas que 

exporten el 40\ de sus ventas o dos millones de dóla

res anuales, podrán gozar de este beneficio. (177) 

- En 1989 y 1990 se lleva a cabo un Convenio que celebran 

el Ejecutivo Federal por conducto de la Secofi y el Ej~ 

cutivo de las diversas entidades federativas con el ob

jeto de seftalar las bases para crear programas estata

les relacionados con la promoci6n industrial e impulso 

a las exportaciones no petroleras con objeto de coordi

nar acciones en la materia y establecer mecanismos que 

eliminen obstáculos que impidan la exportación. Entre 

los logros más importantes está la garantía del sumini~ 

tro de energía eléctrica a empresas exportadoras y la -

concesión al sector privado de la prestación de servi

cios en los puertos, el establecimiento de tarifas fe-

(177) Vfiase. Datalex 1981-1991. Ob. cu., PP• 25, 30, so, 53, 72, 78. 
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Troviarias similares a los Estados Unidos, y la construc-

ci6n en principales aeropuertos del pais de almacenes de 

refrigeraci6n. ( 178) 

- En 1990 se expide un Decreto pare regular el estableci-

miento de empresas de comercio exterior. 

- En 1990 se aprueba por Decreto el Programa de mediano 

plazo denominado Programa Nacional de Modernización In-

dustrial y de Comercio Exterior, 1990-1994. 

- En 1991 se establece la Ley sobre el Control y Registro 

de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explota-

ción de patentes y marcas. (179) 

- En 1991 se da a conocer el Programa Permanente de cali-

dad total en la Administración (1991-1994). 

Este programa busca optimizar la asignación de recursos 

materiales y financieros; crear estructuras de organiz~ 

Véase Diarios Oficiales de la Federac16n YucaUn 891117 SCFI 8-10 110 Art.); Zacate
cas 891117 SCFI 10-13 (10 Art.); AgUascalientes 89lll6 SCFI 34-36 (10 Art.); Baja Ca 
lifornia 900424 SCFI S-8 (10 Art.); Baja California Sur 900402 SCFI 6-9 (lO Art.JÍ 
Chiapas 900723 SCFI 34-36 tlO Art.); Chihuahua 891116 SCFI 36-39 (lo Art.); Coahui
la 891117 SCFI 5-8 (10 Art.); Colima 900424 SCFI 3-S 110 Art .. ); Durango 900612 SCFI 
14-16 y 33 (10 Art.) ¡ Guanajuato 900514 SCFI 21-23 110 Art.); Hidalgo 900426 SCFI 7-
10 110 Art.); Jalisco 890822 SCFI 5-7 (10 Art.); Hichoacln 900614 SCFI 25-28 (lo -
Art.); Horelos 900129 SCFI 3·5 (10 Art.}; Nayarit 900426 SCFI 11-13 (10 Art.)¡ OIUta 
ca 900516 SCFI 5·8 (lO Art.); Puebla 890823 SCFI 4-7 (10 Art.); Quer6taro 891117 sf: 
Fl 8-10 110 Art.); Quintana Roo 900529 SCFl 22·25 (10 Art.); San Luis Potosi 900402 
SCFI 9-11 110 Art.)¡ Slnaloa 900402 SCF! 11-14 (10 Art.l; Sonora 890818 SCFI4-6 {10 
Art.); Tabasco 900409 SCFI 6·8 110 Art.) J TamauUpas 900614 SCFI 28-30 (10 Art.); -
Tlaxcala 900614 SCFI 30-33 (10 Art.); Veracruz 900118 SCFI 2-5 110 Art.); 910910 S~ 
COFI 3-5 lll Art.). 
Isidro Chávez. "Establec16 HéKlco las regles que en adelante regirán el ccmercio ex 
terior". El Nac.:mal. Héxico, D.F., 20 de febrero de 1991, p. 8-A. -
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ción que se adapten a las necesidades y retos que enfre!!. 

ta el país en su nueva etapa de desarrollo, simplificar 

y mejorar la calidad de los servicios que se prestan a 

la ciudadania. Los cuatro pilares fundamentales en que -

se basa este programa consisten en: 

1) Propiciar la participación activa tanto de los usua

rios que son los destinatarios de los servicios como 

los empleados porque su labor es indispensable para la 

plena realización de los programas. 

2) La simplificación de procedimientos y desarrollo de 

sistemas computarizados. 

3) La transferencia de las funciones centrales a las O~ 

legaciones Federales. 

4) El entrenamiento y capacitación de las habilidades -

técnicas y ejecutivas del personal. (180) 

- El 20 de febrero de 1991, la Secofi da a conocer el Pr~ 

grama Permanente de Promoción a las exportaciones. 

El programa permanente de promoción abarca 28 líneas de 

acción que definen claramente las reglas que en adelan

te regirán al comercio exterior mexicano. Dicho progra

ma trata los principales problemas que enfrentan quie-

USO) SECDFI. Inicio e las negociaciones del TLC. Héxico, 1991 1 p. 18. 
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nes se dedican a exportar y allana el camino para inCUJ:. 

sionar en nuevos mercados. Ofrece un esquema de serví-

cio claro de carácter económico, medidas fiscales y -

aduanales, así como apoyos a la promoción, con los que 

se busca atacar de raiz los problemas económicos que su~ 

len minar la competitividad del exportador. (181) 

Se espera que "con este programa la actividad de los -

agentes económicos se deshinibirá y mejorará el marco 

operativo del comercio exterior y se promoverá sólida-

mente la venta de productos en el extranjero, de cara 

a la eventual firma del Tratado de Libre Comercio con 

E.U. y Canad&". (182) 

El referido programa, será ejecutado por la Comisión -

Mixta para la Promoción de las Exportaciones, cuyos 

miembros permanentes son los titulares de las Secreta-

rías de Relaciones Exteriores, Hacienda, Programación 

y Presupuesto, Energía y Minas, Comercio, Agricultura, 

Comunicaciones, Trabajo y Bancomext. 

Por parte del sector privado están la ANIERM, Canacin-

tra, Canaco, Concanaco, CEMAI, Concamín, Cámara de Co-

mercio México-EU. (183) 

(181) Isidro Ch&.vei;. "Estableci6 Mlixico las reglas qUe en adelante ••• , ob .. cu., p. a. 
(182) Ibidem. 
(183) Ibidem. 
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Es importante sefialar la creaci6n de Comisiones y Comi-

tés y su responsabilidad para la conjugaci6n de esfuer

zos de la Secretaria. 

- En 1988 se crea la Comisi6n Mexicana de la Cuenca del -

Pacifico. 

Dicha Comisión se crea para la promoci6n de las export.!, 

clones no petroleras en la Cuenca. (184) 

- En 1989 se crea la Comisión Mixta para la Promoción de 

las Exportaciones (COMPEX). 

Esta Comisión tiene como objetivo reunir periódicamente 

a los exportadores con representantes del gobierno fed!:_ 

ral y estatal para resolver problemas que obstaculizan 

las exportaciones o formular proyectos de inversión que 

dinamicen nuestro comercio exterior. (185) 

- En 1989 se crea el Comité Mixto de Promoción Fronteriza. 

De igual importancia ha sido el trabajo del Comit~ Mix

to de Promoción Fronteriza que se encarga de atender, -

dar seguimientos y evaluar los programas de empresas e~ 

merciales de la frontera y de desarrollo de las zonas -

del país. (186) 

1184) Diario OC!cial de la Federación, abril 15 de 1988 SRE 15-16 (6 Art.). 
085) SECOFI. Inicio de las negociaciones •• , Ob. cit., p. 20. 
(186) Diario oficial de la Federaci6n. México, D.F., 27 de junio de 1989, SCFl 3 .. 5 (13 -

Art.J. 
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- En 1990, a través de Convenio se crea la Comisión Mixta 

Asesora de Politica de Comercio Exterior. 

El objetivo de la Comisión Mixta Asesora de Política de 

Comercio exterior, es el de promocionar las exportacio-

nes no petroleras. (187) 

- Por último, en 198Z, 1988 y 1990 se establece mediante 

Decreto las mercancias sujetas a permiso previo de ex

portaci6n, entre las que destacan: el café descafeina-

do en grano, ganado, carnes, alimentos, amoniaco, urea 

sulfato de amonio, nitrito de amonio y frijol. 

- Para 1991 se establecen en un Acuerdo, reformas al De

creto de 1990 en donde se exceptúa del requisito de 

permiso previo por parte de la SECOFI, la exportación 

de mercancías que se indican incluyendo la exportación 

que de dichas mercancías se realice desde las zonas li 
bres del pais (fresas, carnes de ganado porcino, café, 

arroz, sulfato de amonio, tabaco rubio y obscuro, lan-

gasta, abulón y sardinas). (188) 

- En 1991 se lleva a cabo un Decreto para el fomento de -

ferias y exposiciones. Se creará el Centro de servicios 

al Comercio Exterior para diversificar los mercados y -

(lB7) VEase. Diarios Oficiales de la Federaci6n. Diciembre 9 de 1983 SCFI 5-7 (6 Art.) -
(ref. 860707 SCFI 138-139 (Art. 1-6); (abril 890727 SCFI Sa.). 

(188) Vbse. Diarios Oficiales de la Federaci6n 901218 SCFI 74-75 (Art. 11; 910627 SCFI -
29; 910627 SCFI 4-31 {22 Art.). 
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productos de exportación. (189) 

ACCIOMES DE SIJIPLIFICACION ADllJIISTRATIVA PARA EMPRESAS OlllE!_ 

TAllAS A LA EXPOllACIOH. 

En 1984 la SECOFI asumió el papel de ventanilla única con 

objeto de simplificar los trámites de comercio exterior tanto 

de importación como de exportación seftalando en general los -

distintos pasos para que el movimiento comercial llegue a su 

destino final; marcando las bases y requisitos para que una -

mercancia determinada pueda salir o entrar al país, seftalar a 

qué clase de restricciones está sujeta y cuáles son los aran

celes en rigor, etc. (190) 

La simplificaci6n administrativa, ha eliminado algunos -

obstáculos teniendo resultados concretos de ·desregularizaci6n. 

Hasta 1991 se resolvieron más de 500 problemas gracias a 

la agilidad en los procedimientos~ Asimismo, la simplifica-

ción administrativa ha traido consigo una mayor atracción de 

inversi6n extranjera. (191) 

En 1991 se recibieron más de 3,600 millones de dólares y 

en los primeros meses de 1992, 5 mil millones de dólares. Por 

(189) Diario Oficial de la Federaci6n. Kfixico, D.F., 31 de octubre de 1991 SCFI e U art. J. 
(190) 0:.pendio DATALEX 1982-1991. Ob. cit., p. 170. 
(191) Fernando de Kateo. "Instrumentos de apoyo al comercio exterior". C011ercio Extnior, 

•nsual. Hfixico, D.F., diciembre de 1991, p. 226. 
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otra parte, el mecanismo de las "franquicias" de origen extra!!_ 

jera y mexicano como una nueva forma de gobierno aumenta. 

En 1988 operaban 36 cadenas de franquicias estadouniden

des y, para fines de 1991, más de 45 solicitaron inscrip--

ci6n. (19Z) 

- La SARH eximirá de autorización fitos~nitaria de expor

taci6n a los productos hortifrutícolas, en tanto que 

otras dependencias como Sepesca, Salud, Defensa Nacio

nal, Sedue y .Semip deberán presentar a Secofi las reglas 

que regularán las actividades de importaci6n y exporta

ci6n en sus sectores. (193) 

- Para 1992 en adelante, se pondrA especial atenci6n en -

los trámites aduaneros en coordinación con la Secofi y 

Hacienda. Se fortalecerá el esquema de Ventanilla Uni

ca y se avanzará en la desconcentración de trámites fe

derales, estatales y municipales. (194) 

ACCIONES DE DIFUSIOM E IRFOIUIA.CIOll llASIYA Y DE APOYO A LAS ~ 

PORTACIOHES. 

Las negociaciones para firmar el Tratado de Libre Comer

cio han suscitado un gran inte·rés en la opinión pública. Para 

(192) 

(193) 
(194) 

JesCis Lozano. "Financiamiento oportuno". Exc61sior. MExico, O.P., 21 de abrilde1991 
p. 11-A. ---
Isidro Cb!vez. "Esta.bleci6 Hbico •• ", Ob. cit., p. B·A 
II idem. 
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satisfacer esta demanda, la Secofi lleva a cabo una campafta -

de difusión masiva que seftala el "nuevo perfil" de la Secret.! 

ría con objeto de conocer a los usuarios y que éstos conozcan 

los servicios que ella presta para allanar el camino hacia la 

modernización del país. (195) 

La Secofi ha publicado numerosos textos sobre la apertura 

comercial y en especial sobre el Tratado de Libre Comercioma~ 

teniendo. informados a todos los sectores de la ciudadanía so

bre las negociaciones, emitiendo hasta 1991, 47 documentos i~ 

formativos y realizando 365 eventos de análisis, discusión e 

información por funcionarios de la institución tanto en la -

prensa, la radio y la televisión, como numerosas reuniones re_!. 

!izadas para los sectores productivos, universidades, asocia

ciones profesionales y otras organizaciones sociales. Se han 

llevado a cabo hasta los primeros meses de 1992, 45 eventos en 

el extranjero, los cuales seguirán y aumentarán de acuerdo a 

la demanda de la comunidad nacional. (196) 

En 1991-1992, se procede a perfeccionar el servicio de d! 
fusión a tr8.vés de "Bolsas de Trámites" las cuales contienen 

una guía de servicios, todas las formas que requieren los usu.!. 

rios para realizar completo el trámite. (197) 

(195) Federico Berrueto .. "Part1cipaci6n de la Secofi en el TLC", Hine6grafo. México, O.F., 
enP.:ro de 1992, p. 11 .. 

(196) Ibidem. 
(197) lbidem. 
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Dentro de las politicas más importantes de la Secofi para 

hacerla mAs dinámica está la impartición de cursos de capaci

tación que satisfacen necesidades de actualización, de proye~ 

ci6n de programas de estímulos y recompensas que buscan alen

tar en el trabajador el interés por superarse y fomentar el -

compromiso con la Secretaría. Estos programas al reforzar la 

capacidad técnica del personal en 1991 redujeron en 4 500 pl_I! 

zas la plantilla de personal de la Secretaría. (198) 

IMPOllTACIOl!IES 

En materia de importaciones, la Secofi ~ambién ha llevado 

a cabo diversas acciones para proteger y promover a la indus

tria nacional no petrolera e impulsar las exportaciones con

tribuyendo así, a la modernización de la administraci6n públ!_ 

ca. 

Las acciones para proteger a la industria nacional de prá,E_ 

ticas desleales en la importaci6n de mercancias a México, CD!!, 

sisten en la aplicación de: cuotas compensatorias, pago del -

impuesto general de importaci6n y la aplicación a algunas me.!: 

cancias del permiso previo de importaci6n. 

Ahora, las acciones para promover e impulsar las exporta

ciones de la industria manufacturera nacional a través de la 

(198) lbid, p. 12. 
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importaci6n de una gran variedad de mercancías, se lleva a e~ 

bo mediante la aplicaci6n de diferentes estímulos fiscales c.2_ 

mo son: La excensi6n del pago del impuesto al valor agregado 

mercancías que se encuentran subsidiadas, las sujetas a faci

lidades administrativas, las exceptuadas del permiso previo -

de importaci6n y las de importación temporal exceptuadas del 

mismo .. 

ACCIOllES QUE PROl'EGEN A LA IIUIUSTllIA KACIOllAL CONTRA PRACII

CAS lmSLEALES DE lllEKCAXCIAS DE DIPOl.TACIOH. 

Mercancias sujetas a cuotas compensatorias: 

A partir del lo. de julio de 1988, entra en vigor una -

lista de mercancías sujetas a cuotas compensatorias, la 

cual se amplia en 1989 y 1991. La presente lista es una 

resoluci6n provisional con objeto de evitar prácticas -

de dumping en la importaci6n de productos a México. 

- Acetato de éter monetílico del etilenglical, provenien

te de EUA. 

- Amortiguadores, struts, cartuchos hidráulicos y de gas, 

originarios de Brasil (1989). 

- Articulos de cocina de hierro y/o acero troquelado y e~ 

maltado o porcelanizado originarios de Taiwan (1990). 
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- Cart6n Kraft para fabricaci6n de bo ~es de leche, prove

nientes de los EUA (1991). 

- Lámina electrofundida proveniente de Brasil (198 7). 

- Electrodos de grafito provenientes de Bspai\a (1990). 

- Fibra acrilica proveniente de EUA ( 1990) -

- Medidores para el consumo de energía eléctrica prove

nientes de EUA. 

- Pilas alcalinas provenientes de EUA. (1989). 

- Productos de acero procedentes de paises miembros de la 

Comunidad Econ6mica· Europea (1988 -l. 990). 

- Sorbi tol proveniente de Francia (19 90). 

- Tela de JDezclilla proveniente de Hong Kong y EUA (1991). 

- Jeringas hipodl!rmicas originarlas de EUA (1991) • 

- Almidones originarios de los paises bajos (1991) • 

.. Cupos de importación negociados a1 amparo del Tratado -

de Montevideo de 1980. 

- Entendimiento entre México y EUA en materia de subsidios 
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e impuestos compensatorios (1989). (199) 

En septiembre de 1991 se lleva a cabo un acuerdo en el que 

se amplían las cuotas compensatorias a la importación de: 

- Tela de mezclilla con un contenido de algodón de 85\ ori-

ginario de Hong Kong. 

- Recubrimiento cerámico para muros proveniente de Brasil. 

(ZOO) 

llERCAllCIAS SUJETAS AL PAGO DEL DIPUESTO GEIGERAL DE Dll'OllTA

C:ION. 

De acuerdo con la Ley de Impuesto General de Importación 

de 1974, las mercancías que hasta 1991 no están exentas del 

pago de dicho impuesto son las siguientes: 

- Melasa, policloruro de vinilo, carnes, petroquímicos, 

aceites, minerales, polímeros, gasolina y otros, cacao, 

residuos, aceite de soya, computadoras, verduras, avio-

nes, trasatlánticos, oleaginosas, semillas, azúcar, -

arroz, sorgo, ·barcos, huevo fresco, incluso fértil, Pla-

neadores, frijol, vitamina e, jamones, fibras 6pticas, 

(199} Véase. Diarios Oficiales de la Federaci6o: 91729 SCFI 8-10 (4 Art.); 850820 SCFI 4-5 
(9 Art.); 881129 SCFI 28-48 (2 Art.); 900814 SCFI 2-11; 910131 SCFI 14 a 2a. 2+ (art. 
l); 850706 SCFI 2-4 (12 Art.); 901218 SCFI 74-75 (Art. l); 9005035 SCFI 11-15 (23 -
Art.) 

(200) Véase. Diarias Oficiales de la Federaci6n, correspondientes a 910909 SCFI 2-6 (4 Art.J; 
910905 SCFI 4-7 (Art. 4). 
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grasa de cerdo o ave, algunos productos químicos como el 

ácido isocianúrico y cianúrico. (201) 

llEllCAKCIAS SU.JETAS AL PERMISO PREVIO DE IKPlmTACION: 

De 1985 a 1991 se expiden por parte de la SECOFI, una se

rie de Acuerdos que sujetan al requisito de permiso previo in 

cluyendo los que se realicen en las zonas libres del país. Las 

mercancías son las siguientes: 

- Materiales y residuos peligrosos que puedan dañar la ec.2 

logía • 

.. Psicotrópicos a los que se refiere el Art. 245 de la Ley 

General de Salud. 

- Maquinaria, equipo industrial o de transporte usado o -

reconstruido. 

- Mercancías donadas a personas o entidades domiciliadas 

en el pais. 

- Llantas usadas. 

- Computadoras usadas y otros. 

- Algunos alimentos como el queso tipo egmont. 

(201) Dete.lex. Ob. cit., pp. 120, 139. 
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- Pisos vinilicos provenientes de EUA. 

- Máquinas automáticas paTa procesamiento de datos. 

Productos o materias primas agropecuarias, agroquimicos 

forestales y pesqueros que requieran autorización sani

taria o fitozoosanitaria que puedan traer riesgos para 

la salud. (ZOZ) 

Los estimulas fiscales a la importación para promover las 

exportaciones. 

llEti:AJICIAS EIEllTAS DEL PAGO DEL IllPUESTO AL YALOll AGllEGADO. 

De acuerdo con la Ley Aduanal se exime del pago del Impue~ 

to al Valor Agregado: 

- Importación de aceites y semillas oleaginosas, alimen

tos y medicinas de patente. 

- Exenciones a los automóviles compactos de consumo popu-

lar. (Z03) 

llEJICANCIAS DE IICPOR.TACION QUE SE EHCUE!iTltAN SUBSIDIADAS. 

- Empresas de la industria tenninal automotriz y autopartes. 

(202) VEue Diarios Oficiales de la Federaci6n correspondiente a lmportacl6n-pemisos pre
vios 910619 SCFI S (1 Art.); 91032. SCFI 4; 91032 SCF! 2 (1 Art.) • 

(203) VAase el compendio DATALEX. Ob. cit., p. 139. 
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- Mercancías de consumo duradero importadas a la zona li-

bre del Estado de Quinta Roo. 

- Insumos para la producción de bienes comprendidos en el 

Sistema Alimentario Mexicano y en el Programa de Produ_E. 

tos Básicos. 

Importación de maquinaría y equipo destinado a produ-

cir manufacturas de exportación. 

Materias primas, partes y componentes cuya oferta naci~ 

nal es insuficiente. 

- Materias primas o productos extranjeros incorporados a 

productos transformados o elaborados en las zonas libres 

y de ahi, se reexpidan al interior del país. (204) 

NEJlCAHCIAS SU.JETAS A FACILIDADES ADKIHISTRATIVAS. 

- A propietarios de vehículos extranjeros que circulan en 

el país (para el pago de impuestos de importación, va

lor agregado y tenencia o uso de vehiculo). 

A los propietarios de vehiculos extranjeros usados en el 

estado de Chihuahua. (205) 

(204) Ibid., p. 146: Diario oficial de la Federaci6n. HExico, D.F., 23 de enero de 1979 -
SHCP 8-9 UO Art.) .. 

(205) Datalex. Ob. cit., pp. 117, 147. 
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JIEKCAHCIAS EXCEPTUADAS DEL PERlllSO PREVIO DE INPORTACION. 

- Equipos agrícolas y vehículos pick-up y estaquitas usa

dos, modelos Z y 5 años anteriores. 

- Tractores agrícolas. 

- Remolques. 

Articulas para servicio de mesa y cocina. 

- Motocicletas. 

- Sorgo para grano. 

- Caña y remolacha. 

- Cacao. 

• Café sin descafeinar y descafeinado. (206) 

llEICAllCIAS DE IHPOllTACION TEJll'OllAL EXCEPTUADAS DEL PEDllSO 

PIEYIO DE Dll'ORTACION. 

- En 1985 y 1990 se lleva a cabo por Decreto el establee! 

miento de Programas de importación temporal para produ

cir articulas de exportación. 

(206) Véase. Diarios Oficiales de la FederacHin. México, D.F., 18 de junio de 1991 SCFI ll 
Art.); 17 de septiembre de 1991 SCFl 10-11 (1 Art.). 
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La importación temporal destinada a exposiciones, ferias 

o eventos culturales y artísticos son mercancías excep-

tuadas de permiso previo. 

Materias primas y productos semimanufacturados para el.!!_ 

borar productos destinados exclusivamente a la exporta

ción. 

- Embarcaciones recreativas y deportivas y para el funci.2_ 

namiento de recintos fiscalizados en marinas turísticas. 

- Materias primas, partes y componentes para la elabora-

ción o transformación para fabricar mercancías que se -

vendan en la franja fronteriza norte y zonas libres del 

país. 

(La importación temporal de contenedores será hasta por 

20 ail.os) • (207) 

(207) VEase. Diario Oficial de la Federac16n. Hbico, D.F. 20 de septiembre de 1991, SCFI 
57 U Art.). 
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S.2 LA SECRETARIA DE HACIEllillA Y CREDITO PUBI.ICO (SHCP). 

La participación de la SHCP es significativa en cuanto al 

aspecto recaudatorio, administración, control de aduanas, fo~ 

mulación, aprobación de leyes, Códigos fiscales y l:'h adminis-

tración de las zonas libres; las cuales consisten en la libe-

ración de todo tipo de impuestos a la entrada y salida de pr~ 

duetos tanto nacionales como extranjeros. (208) 

S.3 LA COllPARIA l!IACIONAL DE SUBSISTllN'CIAS POPULARES (CONASU

PO). 

Regula y controla las importaciones de alimentos básicos, 

pues es la encargada de importar maíz, frijol, oleaginosas y 

leche. (209) 

S.4 LA SECRETARIA DE NAR.INA. 

Está bajo su tutela toda la administración de los puertos 

como su vigilancia, mantenimiento y supervisión de las di ver-

sas compaftias navieras privadas y embarcaciones extranjeras -

que deseen tocar puerto nacional. (210) 

(208) Arturo Ortlz HoClqymar. Ob. cit., p. 159. 
(209) Ibid, p. 160. 
(210) Ibid, p. 165. 
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5.5 LA SECRETARIA DE CONUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Interviene fundamentalmente en el control, fijación yapr~ 

bación de tarifas para el transporte terrestre, aéreo y marí-

timo, así como los servicios auxiliares y conexos de las vías 

generales de comunicación para su eficiente funcionamiento. -

(211) 

5.6 LA SECJlETMl.IA DE AGRICULTURA Y RECURSOS BIDRAULICOS 

(SARH). 

En cuestión administrativa se consulta a la SARH, refere~ 

te a determinar si es necesario importar artículos agropecua-

ríos o reducir algunas exportaciones ganaderas sobre todo. 

5. 7 LA SECRETARIA DE SALUD. 

Se coordina con la SECOFI para otorgar los certificados -

sanitarios y fitosanitarios indispensables para que una mer-

cancia pueda ingresar al pais. (212) 

(211) lbidem. 
(212) Rafael Ji1dinez Ramos. "Promoción de las exportaciones manufactureras de HExico, 1970 

198611 • Comercio Exte•ior, mensual. Héxico, D.F., vol. 37 1 núm. e, agosto de 1987, p. 
669. 
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5.8 IHSTlTUCIOllES DE APOYO Fll!IADllCIERO. 

El apoyo financiero de las exportaciones busca el establ~ 

cimiento de vínculos comerciales duraderos con el exterior, -

promoviendo la producción y exportación de bienes y servicios 

que demanda el mercado externo, canalizando en forma priorit~ 

ria apoyos crediticios al fomento de las exportaciones y al 

adecuado equipamiento de las industrias orientadas al exterior 

particularmente, en aquellas actividades y sectores en los que 

existe, o puede crearse, la suficiente eficiencia relativa. -

Asimismo, se financia la adquisición de las materias primas, 

componentes y partes importadas que requiere la planta produE 

tiva nacional y las empresas que participan en la exportación. 

Entre las instituciones financieras más importantes de ap.2_ 

yo a las exportaciones, se encuentra el Banco Nacional de Co

mercio Exterior (BANCOMEXTJ y el Fondo para el Fomento de las 

Exportaciones de Productos Manufacturados (FOMEX). (213) 

5.1.1 E1 llaneo Kaciona1 de Coaercio Exterior (BANCOMEXT). 

El Banco Nacional de Comercio Exterior inicia sus opera-

ciones (.m 1937. 

A partir de 1983, el gobierno federal asigna al Bancomext 

(213) Alfredo Phillips Olmetlo. "El financiamiento: Instrumento de pol!tica para fomentar -
las exportaciones". México, D.F. Vol. 35, núm. U, diciembre de 1985, p. 1034. 
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las siguientes funciones para apoyar el comercio exterior: 

a) Coordinar los programas financieros de apoyo a la ex

portación. 

b) Actuar como institución de banca de desarrollo del co

mercio exterior coordinando apoyos financieros y gara~ 

tía para esta actividad. 

e) Otorgar apoyo financiero al sector privado en operaci~ 

nes que siendo viables no pueden ser atendidas por las 

instituciones de banca múltiple, debido a su grado de 

riesgo. 

d) Actuar como agente financiero del gobierno federal en 

lo relacionado a la negociación, contratación y manejo 

de crédito. 

e) Fungir como órgano de consulta y asesoría en materia -

de comercio exterior tanto en importaciones como en e~ 

portacioncs. 

f) Promover la venta de productos nacionales en el exte

rior aceptando invitaciones para participar en "stands 

de exhibici6n11 en ferias internacionales. 

Organizar exposiciones internacionales y misiones co

merciales para establecer nexos comerciales en ciuda-
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des y paises con un mercado potencial. (214) 

5.1.2 El Fondo para el F....,nto de las Exportaciones de Pro

ductos llanufactureros (FONEX). 

El Fondo para el fomento de las Exportaciones de produc

tos manufacturados se cre6 en 1963, es un fideicomiso de Mé

xico cuyas funciones principales para apoyar el comercio ex-

terior son las siguientes: 

- Abrir lineas de crédito con bancos radicados en el ext~ 

rior estableciendo un mecanismo de financiamiento en di 
visas a empresas exportadoras con recursos del Banco~ 

dial con el propósito de proporcionarles divisas en dó

lares estadounidenses para comprar materias primas, ca~ 

ponentes y servicios necesarios en la fabricación de sus 

productos de exportaci6n. 

- Apoyar las ventas nacionales de equipo e instalaciones 

realizadas en competencia con proveedores del extranj~ 

ro. (ZlS) 

(214) Gobierno de M&ico. "La poUtica de comercio exterior". Comercio Exterior, mensual, 
MExico, D.F. Vol. 36, núm, 8 agosto de 1986, p. 7U. 

(215) Ibidem. 
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Dado que las condiciones económicas internacionales evol!!_ 

cionan vertiginosamente y la creciente competencia de los me.!:. 

cados requiere de una respuesta ágil y oportuna por parte de 

los paises. 

En la década de los ochenta y principios de los noventa, 

el Estado mexicano pone una mayor atención a la política de 

Negociaciones e intercambio comercial; dentro de este amplio 

proceso de modernizaci6n econ6mica, el Estado persigue con

cretar acuerdos amplios y sencillos que garanticen el acceso 

libre y sostenido de los productos mexicanos al resto del mu.!l 

do, no importando el recrudecimiento de la competencia en los 

mercados internacionales y la formación de bloques económi

cos, con el fin de fortalecer la competitividad tanto en el 

campo de las exportaciones como de recursos de inversi6n. 

En la actualdiad se cuentan con varios espacios multilat~ 

rales de negociación como es el Acuerdo General sobre Arance

les y Comercio-GATT visto en capitules anteriores; con la As2 

ciaci6n Latinoamericana de Integración (ALADI); la Comunidad 

Económica Europea (CEE) ; La Cuenca Oriental del Pacifico (COP) 

y con los países de América del Norte y de Asia; Africa y Me-
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dio Oriente. 

En cuanto a la política de negociaciones bilaterales, se 

negocian convenios de cooperación económica e intercambio con 

más de veinte países. 

Las negociaciones con Estados Unidos y Canadá merecen una 

menci6n especial debido a la relevancia que han adquirido a~ 

te la posibilidad de suscribir con ambos países el Tratado Tri 

lateral de Libre Comercio, con el fin de apoyar el proceso de 

modernizaci6n económica del país y liberalizar los flujos co

merciales a nivel regional. 

Los propósitos del Estado por intensificar las relaciones 

comerciales con el resto del mundo no obstante, la privilegi~ 

da ubicaci6n geográfica de México por estar situado junto al 

principal mercado del mundo; entre la región Asia~Pacífico y 

la Comunidad Económica Europea. Las oportunidades de acceso a 

algunos mercados externos son limitadas pues presentan obstá

culos por factores que ya hemos mencionado como es el protec

cionismo de los paises desarrollados y la inefectividnd de las 

reglas del comercio internacional para asegurar el acceso a -

mercados externos. 

Otros problemas particulares de México es la escasa dive~ 

sif icación de su comercio exterior en los diferentes bloques 

económicos debido a diversas limitantes como son las distan

cias geográficas, bajo nivel de infraestructura en las comuni 
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caciones marítima y ferroviaria. 

"México aún no cuenta con una marina mercante capaz de co!!!_ 

petir con las grandes transnacionales del transporte marítimo 

como el europeo en donde los requisitos para la entrada de -

cualquier producto, son muy severos, su proteccionismo es si

milar al de Estados Unidos por lo que penetrar a esos merca

dos es costoso, dificil y está sujeto a muchas eventualidades. 

Lo mismo sucede con el sistema ferroviario, el cual es o~ 

soleto y caro pues se circula sobre las mismas vías del por

f iriato por ello no es fácil pensar en mover mercancías en -

grande para el comercio mundial. El autotransporte es inefi

ciente por ser lento y sobre todo costoso debido al constante 

aumento de los combustibles. 

Por vía aérea, la exportación a países lejanos resulta ª.!!. 

ti-econ6mico por los excesivos trámites en aduanas. 

Estos problemas exponen la razón de que Estados Unidos sea 

nuestro principal mercado; su cercanía es una ventaja en don

de en lugar de aventurar sobre nuevas bases una mayor diversJ:. 

ficación se ha preferido seguir dependiendo de un solo merca

do aunque esto implique la desventaja de la dependencia hacia 

ese pais 11
• (216) Véase cuadro 6.1 

La diversificación del comercio para superar el problema 

(216) Arturo Ortiz Hadgymar, oh. cit., pp. 182-183. 
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del sector externo es necesario, pues de no hacerlo, se corre 

el riesgo de quedarse al margen de las transformaciones mun

diales. 

Los obstáculos antes mencionados no implican que sean in

salvables. En el capítulo anterior vimos que el Estado a par

tir de 1989 ha intensificado diversas acciones para contrarre~ 

tarlos. 

Por otra parte, existen en los diferentes bloques económ! 

cos mercados potenciales para las exportaciones manufacture

ras como veremos en seguida. 

6.1 llEXICO Y LA ASOCIACIOll LATUIOAJIEllICAllA DE IHTEGRACION 

(ALADI). 

Los cambios ocurridos a nivel internacional obligan a los 

paises latinoamericanos a replantear el proceso de integración. 

El Estado mexicano ha llevado a cabo desde 1982, una se

rie de Acuerdos para lograr una mayor vinculación comercial -

con el resto de países latinoamericanos, pues de acuerdo con 

los principales indicadores económicos, de la última década, 

dicha vinculación es baja. 

Con el Mercado Común Centroamericano y el Caribe el inte~ 

cambio comercial es irrelevante; 0.29% en exportación y 0.22\ 

en importación. Esto debido a la agudización de problemas po-
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líticos, las distancias geográficas, crisis econ6mica, y con 

ella, la carencia de recursos para comprar, y en general po-

co tienen que exportarnos. 

El resto de países signatarios: Argentina, Brasil, Chile, 

Paraguay, Uruguay, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezue 

la es también poco significativo el intercambio por motivos -

similares a los países Centroamericanos y del Caribe como son: 

las distancias geográficas, crisis económica, y otros como los 

des6rdenes monetarios internacionales, deuda externa, bajo ni 
vel de infraestructura, de tecnología y de financiamiento a -

las exportaciones, sobre todo este último. (217) 

Con la modificación de las políticas volcadas hacia la 

economía de mercado, el Estado mexicano pretende reafirmar su 

integraci6n con los países miembros de la ALADI, facilitando 

el acceso de productos latinoamericanos a su mercado y a pues

to en práctica un mejorado sistema de preferencias y un marco 

de inversión conjunta para coadyuvar al crecimiento de nues

tras econornias, evitando ser barridos por la competencia que 

desatan los demás bloques económicos. (218) 

En el decenio comprendido de 1980 a 1991 se llevan a cabo 

(217) Juan Hern&ndn Urbano. 11Hayor intercambio comercial propone el Gobierno de H6xico al 
brasileño", la. secci6n. Novedades. Hédco, D.F., 23 de mayo de 1990; p. 7; Sfl:OFI, 
Las relaciones comerciales~cit., p. 31. 

(218) Indalecio Sayaqo Herrera. "Pasamos a los hechos". Seccii5n Editorial. ExcUsior. Hfixi 
co, D.F., 10 de octubre de 1990, p. 4e.. Isidro Ch5.vez. "Intercambio L~icano" 
le.. seccii5n. ~- México, D.F., 23 de mayo de 1990, p. 7. 
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16 Acuerdos comerciales en su mayoría suscritos con Argentina 

Brasil, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Chi-

le. 

Concretamente, en septiembre de 1991, se suscribe un Tra

tado Comercial con Chile el cual entra en vigor en 1992. 

Los acuerdos se han suscrito obedeciendo al Sistema Glo-

bal de Preferencias Comerciales entre países en Desarrollo y 

al Acuerdo Regional para la Recuperación y Expansión del Co

mercio Interregional celebrados por México al amparo del Tra

tado de Montevideo en 1980. 

En los acuerdos se otorgan preferencias para productos de 

las siguientes industrias: químicas, equipos de generación, -

transmisión y distribución de electricidad, máquinas de afie! 

na, quimica derivada del petróleo, químico-farmaceútica, fot~ 

gráfica, materias colorantes y pigmentos, aceites, vinos y un!. 

dades de iluminación entre los más importantes; y se grava co!!. 

forme a la preferencia porcentual negociada (219), véase cap! 

tulo S. 

(2191 SF.COFI. L4s relaciones comerciales ••• , ob. cit., p. 52; Diarios Oficiales de la Fede
rac16n 851210 SCFl (2 Art.); 860919 SCFI (Art. l); (ref. 871214 SCFI 14-16 (2 Art.); 
(ref. 871215 SCFI 10 a 3; (abr. 851210 SCFI 108 a 3 T.). (Rcf. 871116 SCFI 8. (la.seo 
rrespondientes al Acuerdo de alcance parcial 36 con Argentina) 1 (ref. 880301 SCFI 9 
a 2 concesiones otorgadas a Colombia); 900814 SCFI 30-38 (l Art.) g1013l SCFI 30-38 
(1 Art.). 
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6.2 MEXICO Y LA CllNIJlllDAD ECOl!iOllICA EUROPEA (CEE). 

Dentro de este bloque, los principales países signatarios 

son: Bélgica, Luxemburgo, Francia, Italia, Reino Unido, Repú

blica Federal Alemana, España, Portugal, Irlanda, Grecia, Di

namarca y Países Bajos. 

Actualmente, la Comunidad Europea es nuestro segundo so

cio comercial, después de los Estados Unidos, con cerca del -

14\ de las exportaciones mexicanas y el 15% de las importaci~ 

nes de nuestro país. 

Como inversionista, ocupa también el segundo lugar. (220) 

A fines de los años 80 y los primeros aftas de los 90, el 

gobierno de México busca ampliar la presencia de México en el 

cambiante escenario de esa región mediante un adecuado marco 

normativo de intercambio y cooperaci6n con Europa y sus naci~ 

nes integrantes para que no se excluya nuestro acceso al que 

será uno de los más prósperos. (221) 

Los mismos objetivos se tienen con los paises de la Aso

ciaci6n Europea de Libre Comercio (AELC), integrada por Aus-

tria, Finlandia, Noruega, Suecia y Suiza cuyo comercio con -

México es irrelevante. 

(220) En 1988 la inversi6n europea directa en Htixico alcanz6 un monto de 5 037.S alllones 
de d6lares y represent6 ~l 20\ de la invers16n extranjera acumulada en nuestro pa!s. 
SECOFI. Las relaciones comerciales •• , lbidem. 

(221) Ibidem. 
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Las exportaciones mexicanas a los países de la AELC hasta 

1990-1991 representaron el 0.8% y las importaciones ascendie

ron a 2.4% del total de las importaciones mexicanas. (222) 

Los Acuerdos gubernamentales, concretos, llevados a cabo 

con los paises europeos en el período 1980-1990 para increme!l 

taT las exportaciones manufactureras mexicanas son los siguie~ 

tes: 

- Se instal6 a fines de 1988, el Consejo de Hombres de N~ 

gocios mexicanos y europeos. Este Consejo facilitará la 

detección de oportunidades de negocios a través de un -

contacto más estrecho a nivel empresarial; permitirá la 

difusi6n de información sobre el proceso de unificación 

del mercado europeo y la definición de estrategias de -

acceso a dicho mercado. 

- Con España, se suscribió un Acuerdo Económico, a través 

del cual se conceden a México 1 500 millones de dólares 

en créditos al comercio exterior. 

- Con Reino Unido se firmaron en 1989 líneas de crédito -

para el ·impulso del comercio y se han promovido diver

sos proyectos de inversión. 

- Se han avanzado con Francia en la solución de problemas 

de acceso de varios productos mexicanos, especialmente 

(222) lbidem. 
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en la eliminaci6n de barreras no arancelarias. También 

se suscribió un acuerdo para el fomento del comercio y 

se promueven varios proyectos de inversión conjunta a -

realizarse en México, lo mismo que con Italia. 

- Con Suecia se han impulsado diversos proyectos de inve~ 

si6n y acciones de promoción comercial para buscar una 

mayor penetración de productos mexicanos en los merca

dos nórdicos. 

- Con Suiza, se ha iniciado la exploración para el posi

ble establecimiento de un Acuerdo Marco para fomentar 

las relaciones económicas, comerciales y de inversión. 

(223) 

- En cuanto a Europa del este, México ha buscado un mayor 

acercamiento a fin de aprovechar las oportunidades eco

nómicas que se generan con los cambios recientes en la 

zona. 

- Con la URSS, en 1990 se suscribió un Programa de largo 

alcance de Cooperaci6n Econ6mica y Científico-Técnico. 

- Con Hungría, Checoslovaquia y Polonia se pretende mate

rializar algunos proyectos de inversión, coproducci6n y 

comercialización. (224) 

(223) Patricia Paredes. "Relaciones con Europa", la. secci6n. ~· Kl!xico, D.F., 24 
de mayo de 1990, p. 7. 

(224) Guadalupe Gurrola. "Aumentar& la inversi6n europea en Ml!lxico11 .. Sec. Financiera. fil 
Universal. Hbico, D.F., 27 de diciembre de 1988: SO::OFI .. Las relaciones c:omercia
les ••• , ob. cit., pp. 54-56. 
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6.3 LA CUENCA ORIENTAL DEI. PACIFICO (COP). 

La Cuenca del Pacifico es la región más dinámica del mun

do. Está constituida por: Jap6n, Australia, Nueva Zelanda, Ch! 

na, Malasia, Tailandia, Filipinas, Singapur, Indonesia, Bru

nei, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan, Fuji-Papua y Nueva Gu! 

nea. Los paises de la zona se han caracterizado por elevadas 

tasas de crecimiento y un notable desempei\o exportador. El cr.!:_ 

cimiento de la regi6n se ha sustentado fundamentalmente en el 

comercio exterior. Destaca dentro de este grupo Jap6n. (225) 

La COP es el tercer mercado para las exportaciones de pr~ 

duetos mexicanos, después de los Estados Unidos y la Conu.uú.dad 

Europea. Es el segundo acreedor con el 18.9% de deuda; es el 

segundo comprador de petr6leo mexicano; el 4\ de las maquila

doras ensamblan productos japoneses; el 7.88\ de las patentes 

extranjeras utilizadas en el país son de Jap6n y existen has

ta 1991, 164 empresas con capital nipón, lo cual lo ubica en 

el tercer inversionista que significa el 5.1\ de la inversión 

extranjera en M~xico con un monto de 1 689 millones de dóla

res que es el 0.8\ de la inversión japonesa en el extranjero. 

De este bloque, los paises menos atendidos en el comercio 

exterior mexicano son Australia y Nueva Zelanda, paises clave 

(225) Varela, Rog:elio. "La. inversión de Jap6n hacia Ml!xico". Secci6n Fin1111zas. ~· 
Kh1co, D.F., 16 de junio de 1991, p. lB. 
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a los que México exporta productos químicos pero el valor de 

sus ventas es insignificante. 

En conjunto, las relaciones comerciales con los países que 

integran la COP se han triplicado de 1980 a 1990-1991, parti

cularmente con Japón. 

En general, los productos de exportación a estos países -

son, además de petróleo: alambrón, barras de hierro, produc

tos químicos, tubería, máquinas para procesamiento de datos, 

hilados sintéticos y cerveza. Las exportaciones de petróleo 

crudo representan el 80% de las ventas totales. (226). 

En cuanto a la importaci6n mexicana proveniente de este -

bloque se concentra en: receptores de televisión, radios, ap~ 

ratos de grabación, máquinas, herramientas, lana y semillas de 

girasol. (227) 

Cabe mencionar que, no obstante la dinámica relación co

mercial de México con Jap6n, la balanza comercial de nuestro 

pais registra de 1982 a 1990 un saldo comercial negativo de 

30 millones de d6lares. Entre las razones que existen se de

be a que los productos exportados concretamente los agríco

las no ºsatisfacen los requisitos de calidad; falta de empr~ 

sas comercializadoras de exportación que pudieran agrupar a 

(226) Francisco Eleazar. "Gran misión japonesa de empresarios". Sec. Financiera. El Unive..r. 
~· MExico, D.F., 20 de junio de 1990, p. 16. ---

{227) Senado de la Repfiblica. El comercio de México con el Mundo: lHacia d6nde se dirige? 1 

Mfxico, 1991, pp. 51-52. 
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varias industrias, en especial medianas y pequeftas; falta de 

infraestructura portuaria, ferroviaria, carreteras, telecomu-

nicaciones, problemas y costos que implica el envío de produ~ 

tos a través de los EUA4 Así como el exceso de centralizaci6n 

y lentitud de trámites aun con los avances realizados de des

regularización. (228) 

Obedeciendo a esta problemática y con objeto de fortale

cer las relaciones comerciales de México con la COP. Durante 

1990 se establecen Convenios de Cooperaci6n Económica, Cien

tífica y Técnica que se aplicarán en diversos proyectos pro

ductivos como en maquiladoras, por su costo laboral barato y 

la cercania con EUA. (229) 

Acerca de los Convenios de Cooperación con los países de 

la COP, la mayoria de los analistas opinan que: 

1.- "Deben verse como el principio de una nueva etapa en 

las relaciones de México, dentro de un mundo cada vez 

más competido y complejo en órdenes muy diversos". (230) 

2.- "El proyecto para diversificar el comercio exterior -

és un reto formidable en donde se deben consolidar los 

espacios tradicionales para seguir comerciando merca~ 

cias con China y Japón para consolidar la presencia -

de los productos mexicanos. Sin olvidar otra priori-

(228) lbid, p. 52. 
(229) Diario Oficial de la Federaci6n. Héxico, D.F., agosto 7 de 1990. 
(230) Enrique Ar.anda Pedraza. "Inversiones y cooperaci6n con Jap6n". Sec. Editorial,~ 

.!!!lli• México, D.F., 30 de junio de 1990, p. 15. 
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dad que es la de impulsar las exportaciones a otros -

nuevos mercados potenciales de esa región sobre todo 

Corea y Hong Kong, de otra manera serán ellos los que 

inunden el mercado nacional con sus productos. (231) 

3.- Otros analistas opinan que "si a pesar de todo el ex

portador directo estima más ventajoso vender a Esta

dos Unidos (por la cercanía geográfica, la amplitud de 

mercado, las comunicaciones, la infraestructura y otros 

elementos que influyen en la rentabilidad) el proyec

to diversificador tendrá pocas posibilidades de éxi-

to. (232) 

6.4 .ASIA, .AFJUCA T MEDIO OIUENTE. 

Los paises que componen Asia, Africa y Medio Oriente son 

paises con similar grado de desarrollo, muchos de ellos con -

problemas socioecon6micos muy parecidos como es un persisten

te desajuste externo, agravado por el peso de la deuda, altas 

tasas de inflaci6n, serios problemas de desempleo, problemas 

de comercio, producci6n e inversi6n, los cuales han reducido 

la posibilidad de un desarrollo sustancial de su comercio ex

terior, representando tan sólo para 1989-1990 el 5.3\ del co-

mercio mundial no obstante su elevada población. (233) 

(231) 

(232) 

(233) 

Secci6o. Nac:ionlll. "La Cuenca del Pac!fico: retos y posibilidades para la econmla". 
Comercio Exterior, mensual. "fixico, enero de 1989, p. 17. 
isidro Cblver.. ªIntercambio "Exic:o-Asia", la. sec:c:16n. Novedades. MExico1 D.F., 23 
de 1a.11.yo de 1990, p. 7. ---
El Senado de la República .. El comercio de Hfixico •• / ob .. cit., p. 45. 
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En cuanto a las relaciones comerciales de estos países con 

México son limitadas debido a los obstáculos sefialados. Las 

perspectivas no son promisorias por lo pronto, pero se identi

fican algunas oportunidades comerciales a futuro. (234) 

ASIA Y AFR.ICA. 

Los paises de Asia (se excluyen los Estados que se consi

deran de la Cuenca del Pacifico) sobresalen: India, Pakistán 

y Sri Lanka. 

De Africa sobresalen: Argelia, Marruecos, Egipto, Túnez, 

Nigeria y la República de Sudáfrica. 

De la evoluci6n comercial de los paises africanos y asiá

ticos citados, se puede decir que éstos han concentrado sus 

relaciones con Europa. Sus exportaciones están compuestas 

principalmente por productos petroleros, minerales y agríco

las; las industrias más dinámicas y competitivas son la tex

til, del calzado y petroquimica. 

Las importaciones residen en maquinaria y equipo, bienes 

inte1·medios y algunos bienes de consumo. (235) 

(234) lbidem. 
(235) Los palses de Asia y Africa tienen una poblnci6n de 162C millones de habitantes, que 

representan el 33\ de la poble.ci6n mundial, pero generan s6lo 765 mil millones de d6-
lares, equivalente al 4.5\ del producto mundial. 
Esta desproporcilín entre el nGmero de habitantes y el PIS se acentGa. debido a la apor
taci6n de los distintos palses. 
SECOFI. Programa Nacional de Hodem1zac16n Indust.rial 1990-1994. Mxico, p. 24. 
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En cuanto al comercio de México con los países de Asia, -

Africa es poco significativo, el 1.4\ del total exportado por 

México. Las importaciones participaron con el 0.4% de las co~ 

pras realizadas con el exterior. Ambas, en el período corres-

pondiente de 1989-1991. (236) 

Los principales productos exportados por México a Africa, 

de· 1989-1991 fueron autobuses de turismo, partes y accesorios 

de vehículos: instrumentos y aparatos de medicina; máquinas -

automáticas para procesamiento de datos; material eléctrico; 

tubos y perfiles de hierro, aceTo y azufre. 

Las importaciones residieron básicamente de jugos y extra.s, 

tos vegetales, combustibles y aceites minerales, materias plá,! 

ticas, papel y cartón, bebidas y líquidos alcohólicos. (237) 

En cuanto al intercambio comercial con la regi6n asiática 

México exporta en 1989-1991, principalmente aceites crudos de 

petróleo. Otros productos fueron semilla de ajonjolí, tubos -

para la extracci6n de gas o petr6leo, cloruros de vinilo y t~ 

bos soldados. 

Las importaciones consistieron en productos químicos, me

dicamentos, circuitos modulares, tejidos de yute, partes para 

receptores de televisi6n y canela. (238) 

(236) El Senado de la Repllblica. El comercio d~ M~xico. Ibld, p. 46. Instituto Politécni
co Nacional. Africa hoy .. Ml!xico, 1991.. (Videocassette). 

(237) Instituto Politknico Nacional .. Africa ... , Ibidem. 
(238) El Seno.do de la República. El coiiiérC'fij de Mfixico, Ibidem. 
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Algunos de los problemas que inciden en la obstaculización 

de los intercambios de México con los países africanos y asi! 

tices podrían agruparse asi: 

- El desconocimiento del mercado africano y asiático en -

los siguientes aspectos: se considera que todos los paí-

ses atraviesan por una situación económica difícil que 

desalienta toda iniciativa; desconocimiento recíproco -

en el orden cultural y político que abarca el área lin-

güística, geográfica, económica e institucional con re~ 

pecto a la confiabilidad y responsabilidad de sus ope-

raciones. 

- Falta de liquidez y los pr'oblemas de pago por los que -

atraviesan dichos países. 

Las preferencias que otorga la CEE a 66 paises de Africa 

y Asia dificultan la penetración de los productos mexi-

canos. 

- La lejanía de los mercados y la falta de medios "adecu!. 

dos y regulares" de comunicación y transporte. (239) 

Para incrementar el intercambio comercial de México con -

Africa y Asia el Estado pretende explorar las siguientes pos! 

(239) Ibid, pp. 47-46. Yoshiyuki Haqinara. Asia en los 1900s. Instituto de Economla. Tokyo 
l9BB, pp. 9-15. Ren~ EspinC1sa Olvera. Posibilidades comerciales entre f<!l!xicorAfrJ. 
E!.• Foro Internacional. V. 4, No. 1, julio-sept. 1973, pp. 60-61. 
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bilidades: 

a) Con Africa se pretende realizar obras de infraestruct~ 

ra, como caminos, en los cuales México tiene experien-

cia y prestigio internacional y atender a través de la 

representaci6n comercial en Francia a los pá'ises del -

Norte de Africa: Argelia~ Egipto, Marruecos y Túnez, -

que concentran el 54% del comercio total de México con 

Africa e incrementar los Convenios de Cooperaci6n Eco

nómica, Científica y Técnica efectuados en 1986 con al 
gunos países de Africa como Marruecos. (240) 

b) Con Asia y el Sudeste de Asia se pretende ampliar la -

infraestructura diplomática, ya que en la actualidad -

sólo se cuenta con embajada en la India y Consulados -

en Pakistán y Sri Lanka. Asimismo, llevar a cabo acti

vidades promotoras como intercambios de información ecE_ 

n6mica y exposiciones comerciales e incrementar los Co~ 

veníos de Cooperación Económica, Científica y Técni-

ca. (241) 

MEDIO OR.IE1'TE. 

Los países que comprenden Medio Oriente sobresalen princ.t 

palmente: Israel, los paises árabes del Golfo Pérsico, Dubai 

(240) El Senado de la Replibllca. El comercio de México •• , ob. cit., p. 48. 
(241) Diario Oficial de la Federac16n. MExico, D.F., 18 de febrero de 1986. 
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y Emiratos Arabes Unidos; estos países son los que destacan 

por su volumen de comercio internacional y elevado Producto 

Interno B·ruto. 

De la evolución comercial de los países de Medjo Oriente, 

se puede decir que han concentrado sus relaciones comerciales 

con Europa Occidental y Asia. 

La relación comercial de México con esta región se encue~ 

tra poco diversificada para 1989-1991. El comercio con Israel 

destaca por su volumen pues se conc~ntra en el petróleo el 97% 

'de las exportaciones mexicanas, con el resto de los países -

existe una reducida apertura comercial. (242) Esta situación 

se debe a los mismos obstáculos que presentan los países de 

Africa y Asia. Sin embargo, para incrementar el intercambio -

comercial con Medio Oriente particularmente con los países ár.!!_ 

bes del Golfo Pérsico se abrirá la Oficina Comercial de Méxi-

ca en Dubai, Emiratos Arabes Unidos y se hará una revisión o 

reestructuración selectiva de los convenios bilaterales con -

los países de la zona, a fin de facilitar el aprovechamiento 

de las oportunidades comerciales. (243) 

(242) La evoluci6n comercial de los paises de Hedio Oriente p,ua el pertodo 1989-1991 se -
dirigen principalmente a Asia en un 36.5,, Europa Occidental en un 36.51. y un 13.5\, 
a América del Norte; en cuanto sus importaciones se originan principalmente de Euro
pa Occidental en un 44,, de Asia 25' y A:nérica del Norte un 10.5\. 
El Senado de la República. El comercio de Héxico •• , ob. cit., p. 52. 

(243) SECOFI. Proqrama Nacional .. , ob. cit., p. 20. 
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6.5 LOS PAISES DE AJIERICA DEL llORTE: ESTADOS UNIDOS Y CAMADA 

ESTADOS UNIDOS. 

Los Estados Unidos ocupan el primer lugar a nivel mundial 

en la actividad industrial medida a través del PIB para 1988-

1991. 

Desde el punto de vista comercial, su importancia en la -

economía mundial estriba en que es el primer importador mun

dial en la década 1980-1991, sus exportaciones no son tan di-

námicas como sus importaciones, la participación de las prim~ 

ras son de un 12% en tanto que las segundas son de un 16.6%. 

(244) 

Las exportaciones, gran parte tiene su destino a Asia con 

un crecimiento anual del 4\. En cuanto a las importaciones, -

también, la principal fuente abastecedora de la región son los 

países asiáticos con una participación de 37%. (245) 

Particularmente, las relaciones comerciales de México con 

EU, por el grado de desarrollo comparativo de ambas economías 

1244) La actividad industrial, medida a través del PIB de los EUA es de 4,473 11111 millones 
de dólares para 1988-1991. La participación de las importaciones estadounidenses en 
el total mundial son de un 16.6' en 1980-1991, con 4.60 mil millones de dólares y ere 
ciendo a una tasa media anual del 14.S\. Sus exportaciones para el mismo periodo soñ 
del 12\ del total mundial, equivalentes a 322 mil millones de d6lares en donde nu ta. 
sa media anual de crecimiento fue de 2.S\. -
El Senado de la República. El comercio de México •• , ob. cit., p. 51. 

(245) lbid, p. 52. 
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ha hecho que el mercado americano sea el principal origen y de~ 

tino de importaciones y exportaciones mexicanas desde mucho 

tiempo atrás, debido a la misma situación geográfica con la -

que se comparten 3000 kms. de frontera que da lugar a la in

tensificación de sus relaciones. Contribuyendo también, otros 

factoTes tanto de orden nacional como internacional fijados -

por la misma estructura de la economía mundial. 

Entre los factores de orden nacional se encuentran: las -

respuestas de ahorro, inversión, consumo, las importaciones y 

exportaciones. 

Entre los factores de orden internacional se encuentran: 

los precios de las materias primas fijados por los mercados 

mundiales .. 

Tradicionalmente, México ha sido para EU, el abastecedor 

de materias primas principalmente de petróleo y consumidor de 

los productos manufacturados de aquel país. (246) 

Hasta 1990-1991, México es el tercer socio comercial de -

EU sólo superado por Canadá y Japón pues el 62\ de las expor-

taciones mexicanas se realiza con EU y las importaciones, 

igualmente un 62% provienen de aquel país. 

Como contrapartida, sólo un 5\ de las importaciones esta-

(246} Olga Pellicer de Brody. La polltica de Estados Unidos hacia México, la. ed. Hll:xico. 
UNAM, 1900 1 p. 15. 
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dounidenses provienen de México, no obstante el crecimiento -

en la última década de las exportaciones manufactureras no P.!:. 

troleras de un 22% en 1982 a más de 48% en 1990-1991. Así, el 

comercio bilateral con EU en 1991 es de 60 mil millones. (247) 

Al respecto, véase también el cuadro No. 6.2 

Las nuevas politicas gubernamentales implementadas a par

tir de 1983-1983 orientadas a la exportación, sientan las ba

ses de este crecimiento, cambiando el enfoque de una depende~ 

cia excesiva del petróleo a una gama diversificada de produc-

,.1 tos manufacturados. 

Entre los nuevos productos exportadores destacan: apara

tos y material eléctrico, combustibles minerales, aparatos y 

maquinaria no eléctrica, vehículos, etc. Las ventas de produ~ 

tos incluyen las maquiladoras que representan el sot del to

tal exportado a ese pais. (Z48) 

Además de las nuevas políticas gubernamentales para prom~ 

ver el intercambio comercial, de inversión y eliminar los obs 

táculos internos y externos que frenan las exportaciones mex! 

canas. Ambos países celebran en la última década una serie de 

entendimientos bilaterales en materia comercial. 

Los principales acuerdos vigentes son: 

(247) Comercio Exterior, mensual. H!Sxico, D.F. Vol. 17, núm. 11, noviembre de 1991, p.. 501. 
(248) Borls Gerson. "Reciprocidad en el libre coraercio11

• Sec. Editorial. El Universal. Mé
xico, D.F., 15 de septiembre de 1990, p. 6. Isidro Chli.vez:. "Relaciones Comerciales • 
•• ", ob. cit., p. 7. 
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- "El Entendimiento Bilateral en Materia de Subsidios y -

Derechos Compensatorios 11
• Firmado en 1985, que establ.!:. 

ce la obligaci6n por parte de los EUA de realizar la -

prueba de daño antes de aplicar un impuesto compensat~ 

ria a exportaciones mexicanas. Por su parte, México se 

compromete a respetar la disciplina internacional en -

materia de subsidios a la exportación. (249) 

- El "Entendimiento Bilateral sobre Consultas en Materia 

de Comercio e Inversión (Acuerdo Marco). Firmado en -

1987 define una serie de procedimientos y principios -

de consulta en materia de comercio e inversión. 

Este acuerdo fue renovado en 1989 con la firma del "Ente.!!_ 

dimiento para Facilitar el Comercio y la Inversi6n11
• (250) 

"Gracias a este acuerdo se han seleccionado sectores defi 

nidos para realizar nuevas inversiones; se realizan estudios 

para hemogeneizar normas y estándares, y se han identificado 

nuevas oportunidades para incrementar los flujos de comercio ••. 

el Acuerdo Marco ha permitido importantes avances en la solu-

ción de problemas relacionados con las restricciones cuantit~ 

tivas que impone EU a algunos productos: se duplicó la cuota 

de importación de acero; se amplió sustancialmente el acceso 

(2491 Informe de la Comisi6n sobre el futuro de las relaciones Hbico-Estados Unidos. El 
desafio de la interdependencia: Hédco y Estados Unidos, la. ed. México. Fondo de 
Cultura ~on6mica, 1988, p. 59. 

12501 Héctor HernAndet Cervantes. "El futuro del comercio entre Hbico y Estados Unidos". 
Comercio Exterior, mensual. México, D.F. Vol. 30, nfim. 10, octubre de 1980, p. 1120. 
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de productos textiles y del vestido; está en vías de otorgarse 

la certificación fitosanitaria para productos fitosanitarios y 

se ha establecido un plan para facilitar el acceso a autotran~ 

porti~tas de ambos países en las zonas fronterizas". (251) 

Los acuerdos antes citados no han sido suficientes ya que 

aún prevalecen los obstáculos internos y externos en el come.!. 

cio bilateral con EU, pero se espera que con el acuerdo del -

Tratado de Libre Comercio se eliminen Y se plantee una nueva 

vinculaci6n comercial con la zona norte del Continente que pe.!. 

mita el acceso de los mercados mexicanos sin trabas de ningu

na especie para establecer una nueva relaci6n comercial e ide!! 

tificar otras oportunidades. 

Los obstáculos internos y externos a los que nos referi-

mas son los siguientes: 

Entre los obstáculos de origen interno se cuentan: La fal 

ta de infraestructura, las deficiencias de carreteras, ferro

carriles, puertO~, etc., que implican demoras y aparejan cos

tos adicionales que disminuyen la competitividad, el alto co~ 

to del financiamiento a la inversión debido a la tasa de int~ 

rés real que encarece los productos mexicanos frente a sus CO.!!! 

petidores extranjeros quienes tienen acceso a capitales más -

baratos, la falta de una cultura exportadora, los problemas -

(251) Ibidcm. 
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propios de las empresas que se inician en el comercio intern~ 

cional de aquéllos que han logrado una participación sustan-

cial, por valumen o monto, en el mercado exterior, los probl.!:, 

mas administrativos que suelen aun presentarse porque es ncc~ 

sario reforzar y ampliar el proceso de desregularización en -

marcha, a fin de eliminar trabas juridicas que, sin justific~ 

ción alguna obstaculizan la dinámica exportadora. (252) 

Entre los.obstáculos de origen externo se cuentan: 

Los al tos aranceles que impone EU a la importación de pro-

duetos mexicanos con un alto contenido de mano de obra, que -

son justamente aquellos en los que el pais goza de mayores ven. 

tajas comparativas; las barreras no arancelarias como las no~ 

mas, estándares técnicos, cuotas y derechos compensatorios, -

son los que más atención requieren, y las barreras fitosanit~ 

rias que en ocasiones, sin motivo justificado, impiden el ne-

ceso a los productos mexicanos. (253) 

El Producto Interno Bruto de Canadá de 1989 a 1991 fue de 

410 mil millones de dólares aproximadamente. 

Desde el punto de vista comercial, la importancia del me~ 

(252) Isidro Cblvez .. "Relaciones comerciales México-Estados Unidos", la. sección. ~
~· Héxico, D.F., 23 de mayo de 1991, p. 7. 

(253) Gustavo del Castillo. "Proteccionismo estadounidense". Comercio Exterior, mensual. 
Mlbcico, D.F., Vol. 37, nGm. 11, noviembre de 1991, p. 602. 
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cado canadiense en la economía mundial estriba en que para el 

mismo período, sus exportaciones ocuparon el 4.4% del total -

mundial equivalentes a 322 mil millones de dólares. 

Sus importaciones, igualmente ocupan el 4% del total mun

dial con un séptimo lugar, equivalentes a 112 mil millones de 

dólares. Cabe mencionar que las exportaciones solamente se i~ 

crementaron a una tasa media anual de 2.St mostrando mayor d! 

namismo las destinadas a Asia, que crecieron al 4% anual. Las 

importaciones muestran un mayor crecimiento anual del 7% en -

relación a las exportaciones. En las importaciones destacan -

también los países asiáticos como la principal fuente abaste

cedora con una participación de 37%. (254) 

En cuanto a las relaciones comerciales de México con Can~ 

dá se rigen por varios tratados y acuerdos que constituyen el 

marco jurídico. 

En 1984 se firmó el "Memorándum de Entendimiento en mate

ria de Comercio e Inversión". 

En 1990 se lleva a cabo un Convenio de Cooperación Indus

trial y Energético''. 

Ambos, cubren diversas áreas de cooperación entre las que 

figuran los textiles, productos agropecuarios y pesqueros, a~ 

tomotrices, minerales y equipo del mismo, silvicultura, equi-

{254) Senado de la República. El comercio de México •• , ob .. cit., p .. 61 .. 
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po de procesamiento de recursos forestales, inversiones, coi,!! 

versiones, transferencia de tecnología, programa de maquilad~ 

ras, aranceles y el Sistema Generalizado de Preferencias can~ 

diense. (255) 

Canadá es un mercado atractivo para las exportaciones me

xicanas porque está en crecimiento. Sin embargo subsisten los 

obstáculos internos y externos en el comercio exterior mexic_!! 

no semejantes a los que prevalecen con los EU y los otros bl~ 

ques econ6micos. (256) 

El Estado mexicano espera que con la firma del Tratado de 

Libre Comercio que involucra también a Canadá, se superen los 

obstáculos mencionados y se amplie la apertura comercial y con 

ello, el acceso a los productos mexicanos sin trabas de ning~ 

na especie. 

Al respecto, podemos concluir que la política de negocia-

ciones llevadas a cabo en la última década por el Estado mex! 

cano a través de acuerdos, convenios, leyes y decretos con los 

diveTsos paises que integran los bloques económicos es \D'l buen 

reto para impulsar la necesaria diversificación e intercambio 

comercial; consolidar la presencia de los productos mexicanos 

y conocer las diferentes perspectivas de mercado dentTo de un 

(155) Ibld, pp. 62-63. 
(256) Ibld, p. 63. 
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mundo cada vez más competido y complejo en órdenes muy diver

sos pues la economía mexicana no puede quedar aislada a\Ul exi~ 

tiendo los obstáculos internos y externos que frenan en gran 

parte los prop6sitos y esfuerzos exportadores. 
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CONCLUSIONES 

l. El comercio exterior es una rama de la actividad econ~ 

mica que se refiere al intercambio de mercancías, ser

vicios y capital mediante trueque o dinero con objeto 

de satisfacer necesidades a través del intercambio es

tablecido. 

Su importancia estriba en que es un recurso para lograr 

el desarrollo económico pues es una de las determinan

tes más significativas de la industrialización. 

2. El feudalismo; el mercantilismo y el librecambismo, son 

etapas históricas del comercio exterior. En el caso de 

México, son integradas a las formas tradicionales en un 

proceso de asimilaci6n brusca de las creaciones exter

nas mediante la conquista y sometimiento político como 

preámbulo al desarrollo del capitalismo pasando prime

ro por una fase mercantil a otra denominada "capitali!, 

mo industrial". 

La integraci6n al capitalismo se inicia con las poten

cias europeas y se consolida con norteamérica a princi 

pios del siglo XX, pais con el que de una u otra forma 

está ligado el comportamiento del sector externo del -

México contemporáneo. 

3. Los problemas estructurales a los que se ha enfrentado 
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el sector externo de México y que han contribuido a ev.! 

tar su sano desenvolvimiento son: el desequilibrio ex

terno entre importaciones y exportaciones, la transna

cionalizaci6n de las exportaciones manufactureras e i~ 

portación de materias elaboradas de los centros indus

triales, .la rnonoexportación petrolera y la estrategia 

parcial de industrialización sustitutiva de importaci.2_ 

nes. 

Los propósitos de las medidas de tipo compensatorio y 

correctivo implementados en la administración de 1982-

1988, para eliminar estos problemas no tiene resulta

dos positivos debido a que son aplicados en forma ina

decuada y limitada por lo que lejos de lograr el prop.é_ 

sito, dichos problemas se agravan sometiendo al pais a 

mayores vaivenes respecto al exterior que obligan a un 

mayor estilo consumista y dependiente. 

4. La politica oficial de reorientaci6n hacia un cambio 

estructural de apertura al exterior y fomento de las -

exportaciones manufactureras que inicia el Estado en 

1982, en medio de un contexto de crisis econ6mica, fi

nanciera y de problemas en el comercio exterior, es in~ 

trumentada no en razón ni obedeciendo a los intereses 

nacionales de aliviar la crisis econ6mica y cumplir con 

los objetivos de la política de comercio exterior para 

alcanzar el desarrollo económico. 
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La poli ti ca de apertura tiene su origen y obedece a pr..!:. 

sienes externas derivadas de una política económica y 

comercial de Estados Unidos, de la cual posteriormente 

se derivan presiones internas que coadyuvan a acelerar 

el cambioa 

Las presiones externas se encuentran plasmadas en dif..!:_ 

rentes documentos como son: La Carta de Intención sus

crita con el Fondo Monetario Internacional de 1983, el 

Memorándum de Entendimiento Comercial México-EU, la Ley 

de Comercio Exterior de los EU de 1979, el Acuerdo de 

Entendimiento Bilateral en Materia de Subsidios y Der..!:. 

chas Compensatorios, el Convenio sobre el Sistema Gen.!:_ 

ralizado de Preferencias y el documento acerca del in

greso de México al Acuerdo General sobre Aranceles y -

Comercio-GATT de 1986. 

Las presiones internas justifican la apertura en plan

teamientos derivados de los objetivos de la política -

de comercio exterior, destacando los siguientes: Hacer 

del país una potencia exportadora a corto plazo para -

alcanzar el desarrollo económico, redefinir el lugar de 

Mixico en el mercado internacional, etc. 

El Estado como respuesta a las presiones externas e i~ 

ternas para vincular el aparato productivo a lascorrif!! 

tes de comercio exterior dentro de la estrategia de d.!:_ 

sarrollo orientada a impulsar y reafirmar los cambios 
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en la estructura económica, aplica diversas políticas 

y programas de tipo económico, administrativo y finan

ciero corno son: La política de planeación, cambiaría, 

comercial. El Programa Nacional de Fomento Industrial, 

y Comercio Exterior y el Programa de Fomento Integral 

de las Exportaciones Mexicanas, etc. 

Empero.éstos conjuntamente con la política de apertura 

hasta 1990, no tienen el éxito deseado de cambio estru~ 

tural con desarrollo económico pues se observa que la 

estrategia de cambio depende en gran medida de decisi2 

nes tomadas por agentes externos que marcan por otra -

parte, mayores diferencias entre la pequeña, mediana y 

gran empresa. Asimismo la recesión estadounidense con

tinú!yla pérdida cambiaria, principales enemigos de los 

exportadores mexicanos. 

s. La actual administración (1988-1994), encuentra en el 

comercio exterior uno de sus pilares más sólidos; por 

lo que la política de una mayor apertura al exterior -

proS1gUe. conviertiéndose en el antecedente del Trata

do de Libre Comercio México-EU y Canadá. 

A corto plazo, el Tratado presenta mayores desventajas 

que ventajas, situación que no cambiará ni aun en caso 

de firmarse a fines de 1992-1993 según lo previsto, ya 

que la economía mexicana no está en condiciones de cu~ 

plir con las exigencias competitivas con mercados may~ 
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res en aras de lograr con ello una mayor eficiencia -

productiva. 

Si bien, en 1991-1992 las exportaciones manufactureras 

han tenido un crecintiento considerable incluso, mayor 

que el petr6leo pero las importaciones siguencreciendo 

·.mós que las exportaciones. 

A largo plazo, irá bien o mal en la medida que la suma 

de potencialidades tengan perspectivas. 

6. A partir de 1989 y ante el TLC, la economia es abierta 

y desregulatoria en relaci6n a 1982-1988. El papel de 

las diferentes instituciones de la administración pú

blica en la política de apoyo al comercio exterior y -

modernización de la administración pública, particular 

mente de la SECOFI enmarca una evolución en su estruc

tura orgánica, y en los métodos de organización media~ 

te la implantación y ejecución de diversas acciones y 

medidas para una mayor simplificaci6n administrativa • 

7. La politica de diversificaci6n de las relaciones de i!!. 

tercambio comercial que tienen lugar en 1982, para 

abrir mayores cauces a la participación de los produc

tos mexicanos en el mercado mundial logran mayor inten

sidad en 1989 y hasta 1992, debido a las acciones del 
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Estado a través de convenios de cooperación econ6mica, 

leyes y decretos con más de 20 países. Noobstante que 

las oportunidades de México han sido limitadas por ob~ 

táculos internos y externos como el no contar con una 

marina mercante apropiada, los sistemas ferroviarios -

obsoletos, la agudización de las presiones proteccio

nistas de los paises desarrollados, etc. 

Los espacios multilaterales y bilaterales son amplios 

y con perspectiva de negociaciones comerciales. 

Empero, los obstáculos señalados aunque no insalvables, 

dentro de un mundo cada vez más competido y compl~jo -

frenan en gran parte los esfuerzos exportadoTe~pese a 

la necesaria diversificación. 
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RECOillEllDACIONES 

Para promover las exportaciones m~xicanas con desarrollo, 

se sugiere lo siguiente: 

En el entorno internacional: 

1. Intensificar esfuerzos para propiciar y fomentar un me!_ 

cado internacional más favorable que permita a los pr~ 

duetos nacionales entrar en los mercados ex~ernos. Pa

ra ello, es necesario que en el contexto de negociaci~ 

nes internacionales se busque: 

2. Aplicar los principios de no discriminación, transpa

rencia, y reforzar las disposiciones del GATT y la de 

los Códigos y entendimientos. 

Lograr que e1 principio de trato preferencial y dife

renciado para los países en desarrollo se concrete. 

3. Dotar a las exportaciones mexicanas con una mayor pro

tección lega1 en el exterior para renovar sus expecta

tivas. En cuanto a1 intercambio comercial de México con 

el resto de 1os países latinoamericanos y el Caribe con 

los cuales su intercambio es muy reducido. Es necesa

rio un entorno internacional más favorable que apoye y 

no entorpezca los decididos esfuerzos de modernización 

y de cambio. Es necesario actuar concertadamente para 
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promover con otros paises en desarrollo medidas econó

micas que efectivamente atraigan los procesos product_! 

vos. Se puede promover dentro de las industrias avanz!!. 

das de capital, lineas de producci6n interesantes como 

la producci6n de ciertos componentes, el control de e~ 

lidad, etc., pueden resultar buen negocio. La idea es, 

precisamente sacar provecho de la interdependencia in

ternacional, limitándose a aquellas actividades econó

micas en donde existen ventajas comparativas y que se 

pueda dar la unión pues en este sentido, un solo país 

no es lo suficientemente vasto para llevar a efecto el 

plan. 

Todo ello, en la búsqueda de recuperación y estableci

miento de vincules que aunen desarrollo y equidad so

cial. Hemos visto, que el proceso de reconversión in

dustrial internacional depende de los paises desarro

llados pero también de que los países en desarrollo, -

adopten políticas adecuadas de concertación; pues el -

intervencionismo económico de los países industrializa 

dos bajo un sistema neoliberal no contempla igualdad. 

En el entorno nacional: 

4. Hacer en lo posible de la politica de apertura externa 

iniciada en 1982, una pieza fundamental en la consoli

dación de un modelo de crecimiento menos vulnerable a 

"choque" procedentes del exterior. 
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s. Continuar la promoción y revalorización de las export~ 

cienes por medio de convenios bilaterales de infraes

tructura e incentivos adecuados. Además de una nueva -

mentalidad de los empresarios. 

6. Proseguir y reforzar los esfuerzos de exportación a tr~ 

vés de apoyos fiscales, financieros y promocionales, a 

fin de integrar el aparato productivo hacia adentro, y 

hacerlo competitivo hacia afuera pero también es impoI 

tante que los instrumentos que se utilizan para promo

ver y orientar el sector manufacturero estén organiza

dos y sean selectivos dado que son muy numerosos los -

que se pueden utilizar en la cadena productiva que in

terviene en el proceso de exportación. 

7. El Estado debe ser cauteloso, pues la participación de 

México en el Tratado aunque se decida debe ser gradual 

sin recurrir a precipitaciones para buscar en lo posi

.ble la similitud de condiciones y concesiones comerci~ 

les para después firmar acuerdos por sectores especif! 

cos donde exista un beneficio real a nuestro país pues 

se teme que con la firma del TLC se agrave la tenden

cia al aumento de las importaciones que a partir de la 

apertura comercial se ha estimulado, repercutiendo en 

la producción local y sometiendo al país con más fuer

za a vaivenes de la economía de los países del norte. 
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8. Revisar el marco regulatorio de la actividad económica 

debiendo suprimir todas aquellas trabas que, sin justi 

ficación alguna, se han constituido en obstáculos que 

minan la competitividad. 

9. Avanzar en forma gradual y selectiva hacia la desregu

larización. 

10. Fortalecer y desarrollar la infraestructura para term! 

nar con el crecimiento regional poco equilibrado. 

11. Llevar a cabo programas internos de capacitación como 

requisito de ingreso en el mercado laboral y es una i~ 

versión en la formación de capital humano. 

12. Incrementar sustancialmente la calidad de los produc

tos mexicanos. Ello implica calidad en el disefio, en 

la manufactura, la venta, distribución y calidad de -

servicio ya que el consumidor se vuelve más exigente 

con la apertura comercial. 

13. Mayor apoyo y asesoramiento fiscal y financiero a lap~ 

queña y mediana industria para conjuntamente no descui 

dar el mercado interno. 

14. Preservar las actividades económicas en las diferentes 

regiones del país sin solapar ineficiencias a fin de -

que el país explote al máximo sus posibles ventajas. 



235 

15. Adoptar medidas en materia laboral, de infraestructura, 

de política industrial y financiera, de regulación ec.2. 

nómica y administrativa, etc., a fin de que el país e~ 

plote al máximo posible sus ventajas competitivas que 

permitan consolida'r los efectos de las políticas ins

trumentadas. 

16. Avanzar en el desarrollo industrial hacia una efectiva 

integración del aparato productivo, rompiendo así la -

estrecha relación entre el crecimiento de la economía 

y las importaciones para evitar el desequilibrio cre

ciente que se convierte: en un freno para el desarro

lo del país. 

Continuar realizando inversiones públicas selectivas -

que permitan dinamizar el potencial exportador de nue.§_ 

tra economía e incrementar el empleo. 

17 .. Mantener una tasa de cambio realista de nuestra moneda 

para crear un ambiente propicio a la exportación. La -

sobrevaluaci6n del tipo de cambio estimula el crecimien_ 

to de las importaciones, frena paralelamente el de las 

exportaciones no petroleras y provoca inflación. 

Desideologizar la inversión extranjera es preciso, im

plantar politicas más pragmáticas, cuidando siempre 

los intereses y la soberanía nacional, debido entre -

otras cosas, a la dependencia tecnológica que dicha i~ 
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versión genera. 

18. Abrir los mercados internacionales y reducir el protec

cionismo internacional para abatir la deuda externa a 

través de la apertura al exterior, pues el mero refi

nanciamiento de su servicio implica perpetuar e incl~ 

so profundizar el problema sin perspectiva real de so

luci6n duradera. Sólo mediante una mayor y permanente 

apertura de los mercados internacionales y .aplicando 

estrictamente los principios librecambistas habrá ga

nancia para todos •. De no ser asi, se augura la conti

nuación de una era de proteccionismo para el decenio de 

los noventa. 
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