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INTJ!ODUCCIOH 

A la luz de los grandes cambios que se han originado en las 
relaciones politicas y económicas internacionales de los últimos 
anos del milenio, se ha manifestado la necesidad de reorganizar y 
adecuar las principales directrices heredadas del orden mundial 
de posguerra. 

Es quizas en lo económico, donde se ha manifestado de manera mas 
dinamica la reestructuración de los esquemas que surgieron con el 
bipolarismo. 

De hecho, la transición que sufre la economia internacional hoy en 
dia, ha tenido su origen en una serie de fenómenos nacidos de los 
desequilibrios de ese periodo, destacando los siguientes: 

Las politicas financieras y monetarias que han implantado las 
economias industrializadas de manera individual y que han 
tenido efectos recesivos. 

La incapacidad de reactivar mecanismos de cooperación 
multilatrales. 

La inestabilidad en la oferta y la demanda de productos 
basicos. 

La disputa por los capitales de inversión, entre otros. 

Frente a esas nuevas condiciones de incertidumbre que se han 
generando en el actual panorama internacional, se registra por otra 
parte una tendencia creciente a la aparición de nuevas areas de 
interés geoecon6mico, es decir, áreas donde los factores 
geogrlificos de los Estados son considerados para estable.cer 
posibles estrategias y mecanismos de orden económico1• 

La lógica que sustenta el nuevo fenómeno se apoya en un principio 
de 11qlobalizaci6n", que de acuerdo con Adrian Ten Kate, es el 
fenómeno de interdependencia de las economias del mundo, 
manifestada desde la producción de las economias de escala, hasta 
la distribución y normalización en espacios económicos libres de 
restriciones y barreras impositiva2. 

1Jones C.F, "Geografla económica", FCE, lf6xíco, p.26. 

2ren Ka te Adrian, ~La econom!a internacional de los 90 's", FCE, lf4xico, 
p.35 



La posici6n de México ante el dinamismo del cambio internacional, 
no ha sido indiferente, la estrategia económica mexicana de los 
últimos años se ha orientado a la búsqueda de un mayor acercamiento 
con los mercados mundiales atendiendo a las ventajas que presenta 
el actual momento coyuntural interno y externo. 

El comercio Exterior de México es parte de una nueva concepci6n 
del entorno mundial, donde se asume la necesidad de activar todos 
los mecanismos, instrumentos y políticas que sean necesarios para 
ser participes en las mejores condiciones posibles del nuevo orden 
económico que se esta generando. 

De ahi que en la actualidad se 
encaminadas a insertar a México 
fundamentales: 

realicen acciones concretas 
en cuatro áreas geográficas 

l. AMERICA DEL NORTE: A través del inicio de las negociaciones 
para la pr6xima firma de un Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos y Canadá. 

2. COMUNIDAD ECONOHICA EUROPEA: A través de la firma el 26 de 
abril de 1991 de un Acuerdo Marco de cooperaci6n que ha 
venido a sustituir al último, signado en 1970. 

3. CUENCA DEL PACIFICO: Con la incorporaci6n de México como 
miembro del Consejo Económico de la Cuenca del Pacifico en 
1991. 

4. AMERICA LATINA: Mediante la firma de convenios bilaterales de 
cooperación comercial con diversos paises como; Guatemala, 
Costa Rica y Chile ; asi como la instrumentación conjunta de 
Acuerdos de Cooperación Multilateral, destacando la propuesta 
denominada "Iniciativa para las Américas", en donde el 
objetivo de integración comercial parte desde el norte del 
continente a toda América Latina. 

De acuerdo con Bela Balassa, las tres formas de vinculación 
econ6mica más importantes por su nivel de integración son los 
siguientesl: 

l. Acuerdo de Libre comercio: Es un acuerdo que se establece 
entre dos o más paises con la finalidad de eliminar los 
aranceles y restricciones cuantitativas al comercio. 

leela Balassa 
México, 1972. 

Teoría de la integración económica, Gernika, 



2. Dni6n Aduanera: se caracteriza porque dos o más paises, además 
de fomentar una área de Libre comercio, adoptan un sistema 
coman de aranceles y tarifas frente al resto del mundo. 

J. Mercado Comün: Existe además de la unión aduanera, una libre 
circulación de todos los factores de la producción (trabajo y 
capital) entre los paises miembros. 

No obstante lo anterior, un lugar comün se cierne en torno a la 
concepción de la estrategia comercial mexicana: "El TLC con la 
región norteamericana es excluyente dado que el valor mayoritario· 
del intercambio en bienes y servicios con esa zona, cierra las 
expectativas de interes a otras regiones del mundo". 

La anterior afirmación, es el origen que impulsó el siguiente 
estudio, es decir, el llegar a analizar las posibilidades reales 
que tiene México para insertarse en otra área geográfica, que si 
bien no resulta tan prioritaria en comparación a la norteamericana, 
por otra parte, pueda resultar una alternativa interesante, que 
aproveche las oportunidades que brinda el actual momento de 
fomento y apertura del comercio exterior mexicano en la estrategia 
global de desarrollo. 

La hipótesis fundamental que se maneja a lo largo de esta tesis, es 
que la Comunidad Económica Europea, como segundo socio comercial 
más importante para México, puede ser esa alternativa interesante 
en la que se podrían aventurar mayores proyectos de vinculación en 
la medida en que se encuentren v1as de acceso concretas para 
lograrlo. 

La ventaja fundamental de esta posibilidad se da en dos sentidos: 
en un orden económico porque se podr1an ampliar las expectativas de 
intercambio con un bloque que representa aproximadamente el 20% de 
nuestro comercio y el 30% de inversión; y en un orden estratégico 
porque la CEE se perfila de manera creciente en uno de los polos 
económico de mayor influencia monetaria y financiera del mundo. 

U~a de las vlas posibles y cada vez más reales para el acercamiento 
de México a la comunidad Económica Europea se da con la cercanía 
económica y política entre México y Espafia. 

En el casa de Esparia, representa un "mercado potencial" que México 
no ha explotado en su totalidad ya que como mercado, abre la 
posibilidad de ampliar la cooperación comercial, pero también como 
miembro de la CEE, España seria un puente a los miembros 
comunitarios restantes. · 



Para desarrollar el anterior planteamiento, el presente trabajo se 
divide de la siguiente manera: 

En el capitulo primero se explicaré el proceso de 
modernización y de apertura comercial que se ha generado a lo 
largo de los dos ültimos sexenios, lo cual es muy importante 
para entender las limitaciones y posibilidades a las que se 
enfrenta la estrategia de comercio exterior en México, en 
términos generales. 

En el capitulo segundo se estudiar6n los aspectos m6s 
relevantes referentes al caso espaftol, en este capitulo se 
señalan las condiciones actuales de la economía de Espafta en 
el marco de la integración a las Comunidades Europeas; de 
esta forma se pretenden ubicar algunos de los puntos clave en 
donde España tiene ventajas preferenciales como miembro, y de 
ahi su importancia para México. 

En el capitulo tercero se analiza a la relación comercial 
conternporanea entre México y España, donde se pretende 
determinar el marco real en donde se están gestando las 
posibilidades de incremento y promoción de bienes y servicios 
mexicanos a la Comunidad Económica Europea, as! como los 
retos que se presentan en torno al propio proceso de 
acercamiento, tal como la firma del TLC, y el proceso de 
distensión en Europa del Este. 

Cabe agregar finalmente que el vertiginoso proceso de 
transformaciones que viven hoy por hoy las relaciones 
Internacionales han desatado procesos de cam~io que aO.n no han 
concluido. 

La conformación de lo que se ha dado en llamar el "Nuevo 
Orden Mundial" trae consigo la imposibilidad de determinar con 
certidumbre las nuevas directrices politicas y económicas que 
regir6n durante el próximo milenio. 

De hecho, la siguiente investigación se inició .en marzo de 
1990, y fue concluida en septiembre de 1992, durante ese lapso 
de tiempo han sufrido un cambio sustancial las condiciones 
económicas y pol!ticas de Europa, y México. 

En el caso particular de Europa tienen que considerarse con 
especial cuidado el conjunto de factores politices que se han 
desatado a partir del cambio del regimen politice y el inicio 
de la econom1a de mercado de los paises pertenecientes al 
ex-bloque socialista, asi como la petición formal de 
ampliación de la Comunidad a los Estados del centro. 



En cuanto a México destaca la rapidez con que se llevan a cabo 
las negociaciones para iniciar un Tratado Trilateral de Libre 
Comercio, ya que mientras en 1990 aparec1a apenas como una 
posibilidad, en 1992 se concluyó el proyecto para su próxima 
revisión y firma. 

Finalmente, Espafia resulta bajo estas condiciones una v1a de 
acceso de México a Europa altamente favorable, ya que la nueva 
situación del pais converge con una renovada voluntad pol1tica 
espal'lola por recuperar los vinculas que históricamente lo unen 
a la región latinoamericana. 

La diferencias del rencuentro entre México y Espal'la es el 
nuevo espiritu objetivo que permea en ambas estrategias 
económicas en donde el pertenecer a un espacio geoconómico 
especifico no excluye la posibilidad de explorar las ventajas 
preexistentes en otros. 
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CAPITULO I 

KEXICO, EL PROCESO DE KODERllIZACION, DE APERTURA COMERCIAL 
Y DE CAMBIO ESTRUCTURAL EN LOS OCBB!ITAS. 

I. AJITECEDl!JNTBB. 

La vorágine de los cambios que ha venido sufriendo la correlación 
de fuerzas pol1ticas y económicas internacionales a fines del 
siglo XX, ha logrado, entre otras cosas, un evidente cuestiona
miento a la flexibilidad de todos aquellos modelos de desarrollo 
que fueron apostados después de la segunda guerra mundial, y que 
hoy, son puestos a prueba frente a los embates de las nuevas y 
complejas circunstancias internacionales. 

En este contexto, la necesidad de adoptar una estrategia que 
responda al nuevo panorama de la econom1a internacional se vuelve 
más que nunca un factor determinante para entender la nueva 
percepción de México y sus expectativas internacionales. 

La posibilidad de aprovechar las nuevas condiciones de los 
mercados internacionales, obliga a replantear los términos bajo 
los cuales se intenta la nueva estrategia de inserción mexicana 
a los polos de desarrollo económico más important.es del mundo. 

Un claro ejemplo de los expuesto se presenta con la comunidad 
Económica Europea, con quien la estrategia de comercio exterior 
mexicano ha buscado un mayor acercamiento, profundizando esta 
tendencia, exactamente a inicios de la actual administración, 
como lo consigna el Plan Nacional de Desarrollo 1989-19941 : 

" En pocos aftos la sociedad internacional experimentar& cambios 
importantes. La culmina.ci6n de la integraci6n europea impone una 
serie de retos a nuestro pala, muchos de loa cualea representan 
oportunidades para el desarrollo. Una de las tareas relevantes 
que debe llevarse a cabo para contribuir al desarrollo económico 
de M6xico ea encontrar la mejor manera da aprovechar las 
oportunidades de comercio, da inversión y de coinveraión qua 
presenta la comunidad Europea. Su nuevo grado de integración 
impactará los volúmenes y flujos de comercio e inversión, así. 
como la calidad de los productos, las normas y la forma de hacer 
negocios ... H6xico estar! a la altura de la situación. con Espafta 
se enriquecerá la relación bilateral y se aprovechará el rico 
potencia que ofrece el comp3rtir historia y cultura, así. como el 
potencial de complementación econ6mica". 

1Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, p.23. 

l 



Bajo estos términos, el cambio de percepci6n respecto a la 
estrategia que deb1a instrumentarse para responder a las nuevas 
expectativas econ6micas internacionales se inicia a partir de los 
ochentas, y se continúa a lo largo de la década. De hecho, los 
proyectos particulares que se han planteado en las dos últimas 
administraciones se pueden englobar, en dos estrategias fundamen
tales: El cambio estructural y la mo4ernisaoi6n. 

El primer concepto aparece por primera vez en el PND 1983-1988, 
y se define como una estrategia que buscaba cambios de fondo en 
la estructura econ6mica y en la participaci6n social en el 
proceso de desarrollo. 

El cambio estructural se conceb!a como todo un "proceso en el que 
a 'través de la reordenaci6n y reorientaci6n de los desequilibrios 
fundamentales de la sociedad:i se pudiera alcanzar un rápido 
proceso de industrializaci6n" • 

Se hablaba de la ineficiencia del aparato productivo, la falta 
de ahorro interno y la brecha de transacciones con el exterior, 
como ejemplo de los problemas econ6micos estructurales más graves 
por resolver3 • 

A mediados de la década de los ochentas, se da un cambio de la 
pol1tica del cambio estructural a la mo4arnisaoi6n, la cual en 
términos generales persegu1a lo mismo que la primera pero tomando 
en cuenta otros medios. 

El concepto de modernización resulta ser mucho más amplio y tiene 
su origen en el marco del análisis funcionalista del cambio 
social contemporáneo desarrollado por sociólogos norteamericanos 
en la posguerra. 

La modernizaci6n es concebida como un procesos de cambios social 
basado en el crecimiento económico, el desarrollo institucional, 
y la otra transformaci6n de la organización social. Esta 
transformaci6n global implica un transición paulatina y peculiar 
d~ la sociedad tradicional a la sociedad industrial4 • 

Bajo esta concepción, el PND 1989-1994 retoma el concepto y 
plantea la nueva estrategia que gira, entre otras, bajo la 
siguiente premisa: 

2Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, 
pp. 18-20 

3Ibid. P• 22 

4Lerner, Daniel. '"Aapectoe Sociales a la Modernización", Enciclopedia 
Internacional de las Ciencias Sociales, Vol. 7 p. 52 



" ... La estrategia do modernización en Hfixico parte de la cons
ciencia de la oportunidad y del rJ.ea90 que repreaenta la gran 
tranaformacl6n mundial, y a la vez, de la comprena16n del veloz 
~~~!~"f.1 que han estado sujetas las aociedadea y sus organiza-

No obstante lo anterior, en un sentido más amplio, es reconocido 
por muchos autores6, que el inicio del proyecto modernizador 
del Estado se puede situar en 1940, durante el régimen de Manuel 
Avila Camacho. 

Si bien es cierto que algunas acciones realizadas con anteriori
dad al régimen camachista, eran signos de •modernidad", tal como 
la reforma agraria o el inicio de un sistema financiero y de 
empresas püblicas; lo que realmente dio un giro definitivo al 
impulso modernizador, fue la pol1tica de fomento a la producción 
industrial y agr1cola intensiva en capital y apoyada en la 
iniciativa privada y püblica (especialmente de las regiones norte 
y noreste del pa1s), 

La coyuntura de la segunda Guerra Mundial y el per1odo de 
posguerra, contribuyeron a una nueva posición del estado para la 
conciliación de las fuerzas pol1ticas e imposición del crecimien
to económico como eje legitimador del nuevo proyecto derivado de 
la revolución mexicana. 

Tanto el régimen de Avila Camacho como el de Miguel AlemAn, 
confiaron en que el propio crecimiento económico habr1a de 
derivarse en la mejor1a de las condiciones de vida .a los sectores 
m6s desfavorecidos, con lo cual al mejorarse las condiciones de 
vida, se derivaria una sociedad moderna. 

Para inicios de los afies cincuenta la tendencia se dió en función 
de la concentración del comercio exterior mexicano en los EU as1 
como el llamado a la inversión extranjera • La aceleración 
emprendida en el proceso de modernización llevar1a a México 
efectivamente a crear una sociedad donde coexist1a lo urbano y 
lo rural. 

La administración de Adolfo Ru1z cortines (1952-1958) se 
caracterizó por su parte, por la continuidad en materia de 
inversión extranjera directa y empréstitos exteriores, todo ello 
justificado bajo la premisa de "valiosa contribución al equili
brio monetario de México7", 

5op Cit ... PNO 1989-1994, p.6 

6 B&aicamente de la corriente eatructural-funcionaltsta. 

1 Rutz Cortinas Adolfo, "Primer Informe de Gobierno", Presidencia de la 
República, México, 1953. 

3 



No obstante lo anterior, en este periodo se da la devaluación de 
la moneda en abril de 1954, con esta medida se intentaba 
restablecer el equilibrio en la balanza de pagos y detener la 
fuga de capitales, as! como sacar a la econom1a nacional del 
receso en que se encontraba, aunque todo ello con el latente 
peligro de los efectos inflacionarios. 

En 1955 la econom1a mexicana logró ajustarse a las nuevas 
condiciones creadas por el cambio en el valor de la moneda y ya 
para los aftos de 1956 y 1957 la situación del comercio exterior 
evolucionaba favorablemente , de hecho, la balanza de pagos 
mostr6 saldos que hicieron aumentar sustancialmente las reservas 
nacionales. 

Posteriormente, durante el ~apso comprendido de 1958 a 1970 y 
bajo los reg1menes de Adolfo López Mateas y Gustavo Oiaz Ordaz, 
se establece el llamado "Plan de Desarrollo Estabilizador", cuyas 
aportaciones principales se dieron por el crecimiento del PIB a 
indices del 6.2% anual, junto a un nivel de precios relativamente 
estable y una paridad cambiarla que se mantuvo por mé.s de 
veintidos aftos. 

Por otra parte, el rápido crecimiento económico tuvo un costo que 
se manifestarla en la presencia del proteccionismo, la entrada 
de más inversiones y créditos del exterior, un sector industrial 
cada vez m6s dependiente de la inversión extranjera directa y la 
tecnología extranjera, y todo ello junto a una creciente 
concentración industrial. 

Por lo anterior, los resultados del Plan de Desarrollo Estabili
zador fueron parciales en su último periodo, sobre todo en lo 
social, reflejándose en la creciente incapacidad del sistema para 
satisfacer las demandas de la clase urbana. 

Para el periodo de 1970 a 1976, y con la administración de Luis 
Echeverr la Al varez, se instrumenta la implementación de una nueva 
estrategia que se consolidó en el llamado "Plan de Desarrollo 
Compartido", en donde los objetivos centrales intentaban 
fundamentalmente: el crecimiento económico, mejora en la 
distribución del ingreso, y desde luego, estabilidad de precios 
y en el tipo de cambio. 

No' obstante lo anterior, las metas señaladas empezaron a 
rezagarse mientras el endeudamiento externo siguió siendo la 
pr6ctica comün de las autoridades. En este sentido, si bien es 
cierto que durante 1972 y 1973 se dió un crecimiento económico 
de 7.5%, este se consiguió a costa de un enorme incremento en el 
déficit comercial y el ya mencionado endeudamientoª. 

8 La deuda externa del sector püblico aumentó 75% entre 1960 
(l,032 mdd) Y 1965 (l,108 mdd) y 80% de éste ültimo afto a 1970 
(3,256 mdd). de esta fecha al final del sexenio, la deuda se 



Por otra parte, el principal instrumento de politica econ6mica 
era el gasto público, que en lugar de financiarse con recursos 
fiscales y deuda pública, recurre a financiamiento externo, lo 
anterior limit6 el crecimiento econ6mico al utilizar las divisas 
en el pago de intereses y amortizaciones. 

Para 1976 el saldo económico era francamente grave, ya que la 
elevaci6n de precios, la aguda presi6n inflacionaria, la baja 
en la producci6n agricola, la sobrevaluaci6n del peso y el pago 
de intereses, llevaron a los capitales privados -y algunos 
públicos- a la eminente fuga provocando a su vez, el derrumbe 
inexhorable del tipo de cambio. 

La devaluaci6n trajo consigo mayor dependencia externa, mayor 
inflaci6n y, por lo tanto, un estancamiento en el proceso de 
inversión productiva fundamental en el proceso de modernizaci6n. 

En 1976 y cuando el pais experimentaba una severa crisis 
econ6mica que habia vuelto las condiciones prácticamente 
insostenibles, el descubrimiento de grandes yacimientos petrole
ros y el acceso a cantidades importantes de crédito externo, 
coadyuvaron a una rápida recuperaci6n y a alcanzar elevadas tasas 
de crecimiento del PIB en los afies subsecuentes. 

En este sentido la administraci6n 1977-1982 a cargo de José L6pez 
Portillo se encontr6 frente a una evoluci6n favorable de los 
precios de exportaci6n, particularmente, del petr6leo. Sin 
embargo, el crecimiento de la demanda fue superior a la capacidad 
de respuesta del aparato productivo interno, lo. que oblig6 a 
realizar importaciones crecientes, que junto a los desequilibrios 
sectoriales reflejaron una inflaci6n acelerada y grandes 
presiones en la balanza de pagos. 

La solución imperante a tales problemas, se da recurriendo 
nuevamente al endeudamiento externo, creando entonces, un aumento 
en las tasas de interés y, asimismo, un déficit en la cuenta 
corriente. El financiamiento para la modernizaci6n se hizo cada 
vez más dependiente del petr6leo y del endeudamiento externo. 

La baja relativa en los precios del petr6leo en 1981, el 
endurecimiento del financiamiento externo y el aumento de las 
tasas de interés, nos llevaron nuevamente en diciembre de 1982 
a una situaci6n sumamente critica. 

quintuplic6, llegando al nivel de 19,600 mdd. Informe de la CEPAL 
y BANCOMEXT. 



XX. EL PROCESO DE APERTURA COMERCIAL EN LOS OCHENTAS. 

Hasta 1976, los anteriores veinte años del comercio exterior 
mexicano tuvieron como definición el proteccionismo. Durante ese 
tiempo el tipo de cambio se mantuvo invariable, de hecho, de 1956 
a 1962, las fracciones de importaci6n sujetas a control casi se 
duplicaron y la participación de las importaciones controladas 
aumentó de 33 a 44%9 • 

En general, durante gran parte del decenio de los sesentas y 
comienzos de los setentas, un gran nO.mero de fracciones se 
incluyeron en la lista de importaciones controladas. 

En el periodo 1977-1980, con las devaluaciones, los descu
brimientos petroleros y la mejor1a de la balanza de pagos, 
constituyó un entorno propicio para intentar reducir los niveles 
de protección. El peso relativo de las fracciones sujetas a 
permisos previos de importación se redujo de 77.4% a 24% en 1980 
(Cuadro No. 1), y al mismo tiempo se elevaron los aranceles para 
que las empresas se adaptaran al nuevo régimen. 

Sin embargo, a pesar de que dichos aumentos fueron pensados para 
una duración temporal, la inminencia de la crisis y la subreva
luación del peso les dieron un carActer no sólos permanente, sino 
creciente. 

De esta forma, la liberación en términos de valor fue menor de 
lo que parec1a a simple vista. Mientras que en 1977 etaban 
sujetas a permiso 90% de las importaciones, en 1980 el coeficien
te se redujo a 60%, nivel similar al de inicio de decenio (Cuadro 
No. 1). 

La protección efectiva promedio para toda la econom1a fue de 6% 
en 1979 y de 28% en 198010 (excluyendo servicios e hidrocarbu
ros). El incremento se registró fundamentalmente en las manufac
turas modernas e intermedias y en menor medida en la agricultura 
y las manufacturas tradicionales. 

Lo anterior se puede confirmar revisando la tendencia seguida por 
el sesgo antiexportador durante esos años. A través de ese 
indicador se puede observar como, pese a las medidas de libera
ción, la capacidad de exportación disminuye cuando aumenta la 
protección de ciertos sectores. 

9Ten Kate A. "La polttlca de proteccl6n al deearrollo econ6ml.co de México", 
F.C.E., 1979. 

lOIMCE, "La protección efectiva en México", 1919-1983, México 1984, p.20.1012 
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CuadroNo.1 

ESTRUCTURA DE LA TARIFA DE IMPUESTO GENERAL DE 
IMPORTACION SEGUN REGIMEN LEGAL (a) 

1977' 1978 1980;! 1982.f;1984 f191!6(1)f:J1987t2l 

{·~;ir~·~·~~ 7,340 4,653 7,776 1 8,008 1 8,063 1 8,206 1 8,292 

>:;~;';~: 5,684 3,239 1,866 1 8,008 1 5,219 

::\•; ';: ,.; °!41'.del !D~I 77.4 43.4 23.9 1 100.0 64.7 

'%de1~·1 90.0 (bi 76.3 (bj 60.01100.01 83.5 
; -~<);¡:>,-.';-:::~·-, ;,-.- ~" 

'¡:;:~::l{~<~~'.·-~· 
t:: .~;>~i·.··;\~;~;ry',. 
\rt~1;1~ 

1,656 

22.5 

10.0 (b: 

(a) No se incluyen fracciones prOhlbldas 
(b) Datos estimados 
(1) Cifras preliminares 
(2) Datos hasta el mes de mayo 

4,214 5,910 

56.5 1 76.0 

23.7 (bl 40.0 

Fuente: Secretarla da Comercio y Fomento Industrial 

o 1 2,844 

o.o 35.3 

o.o 16.5 

638 508 

7.7 6.1 

30.9 25.8 

7,568 7,784 

92.2 93.9 

69.1 74.2 



Por ejemplo, las manufacturas intermedias y modernas demuest~an 
una evidente disminución de su capacidad exportadora en tanto que 
la miner1a registró una tendencia contraria (Cuadro 2). 

:i:x.1 1982-1986. 

1982. 

El proceso de apertura comercia se revirtió en 1982. La 
virulencia de la crisis condujo, principalmente, a resta
blecer la protección total a través de la reinstalación de 
permisos y el incremento de los aranceles que aunados a un 
posterior periodo de devaluaciones del peso mexicano, 
lograron una implantación del control de cambios. 

Al finalizar el a~o habian dos tipos de cambio: El libre y 
el controlado, de esta forma, se regresó a la tradición de 
utilizar la restricción de las importaciones como un 
instrumento para hacer frenta a la crisis de pagos. se 
limitaron mas las compras externas y en septiembre todas 
ellas se sujetaron a los permisos previos, ademAs hab1a un 
excesivo control por parte de las autoridades financieras 
que repartian las escasas divisas entre los exportadores 
potenciales. 

1983-1984. 

Después de 1982 es evidente la baja tendencia importadora, 
es~ es porque los productos importados se consideraban tan 
caros que aún sin las restricciones ya impuestas, las 
compras externas se habr1an desplomado de todas maneras. 

Sin embargo, si bien durante 1983 los instrumentos de 
pol1tica comercial se siguieron utilizando con un criterio 
orientado a corregir la grave crisis de la balanza de pagos 
y racionalizar el uso de divisas. Ya para 1984, con la 
estipulación de los programas institucionales11 , la pol1-
tica comercial se orientó a la racionalización de la 
protección, iniciandose la etapa de sustitución de permisos 
por arancelesll. 

Si en 1983 se redujeron las fracciones controladas en mas 
de veinte puntos porcentuales, ya para 1984 se elimina el 
permiso a 2,844 fracciones (básicamente en insumos indus
triales) de un total de 8,063. La reducción de la dispar-

11PND 1983-19887 PRONAFICE, 1984-1988. 

12La sustitución de permisos por aranceles tiene como objetivo fundamental 
hacer mils transparente el sistema de protección. 
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CUadroNo.2 

SESGO CONTRA LAS EXPORTACIONES POR SECTOR 
(PORCENTAJES) 

1979 

>~ª 
',; ·~ 

,Mlnerfa 
";~ ._',,;, . '' 

' ManufaCIUta Tradic:lonal 
;~ ·. -~_;'}~ ',<:·,:,_.·. , 

<' Mánutactura fnlefÍIÍlda 
A. , > t<~"•>" '. 

~Módem.a 

1· >Y J~~,,~~s, 

;/,,r~~~. 

{}!r;r~'· 
(1) Dalos hasta el mes de septiembre 
(•) Sesgo en contra de las exportaciones 
(-) Sesgo a favor de las exportaciones 

6 -

62 -

13 -

6 + 

92 + 

87 -

20 -

3 • 

Fuente: lnstiluto Mexicano de Comercio Exterior 

1980• 1981 
14 + 

67 -

15 + 

21 + 

188 + 

93 -

14 -

27 • 

. :·;.::1993111:<"'·' 
33 + 16 

66 - 61 -

48 + 36 -

17 + 18 -

355 + 44 + 

92 - 45 -

1 + 30 -

54 + 20 -



si6n arancelaria, el freno a la especulaci6n de precios y 
la simplificación en la aplicaci6n de las tasas arancela
rias eran los objetivos mAs importantes perseguidos por 
estas medidas. 

1!185. 

En 1984 existia ya una gran expectación por los cambios que 
se estaban realizando en la pol1tica comercial mexicana, 
pero, es definitivamente en el afio de 1985, cuando a través 
de las reformas del mes de julio, se establece un cambio de 
fonc:\o en el proceso de apertura comercia·1. 

De hecho las medidas fundamentales fueron tomadas bAsica
mente bajo ls siguientes puntos: 

a. se eliminaron los requisitos previos para 3,064 
fracciones (bienes intermedios y de capital) de la 
tarifa del Impuesto General de Importaci6n (TIGI) de 
un total de s,100 fracciones arancelarias. 

b. Se incremento el número de fracciones liberadas del 
requisito del permiso previo por aranceles (Cuadro 3). 

c. A finales de 1985 se introdujeron casi cuatrocientos 
nuevos precios oficiales para compensar una parte de 
la protección perdida por la eliminación de permisos. 

De esta forma, podemos cosiderar que las.reformas de julio 
de 1985 representaron el abandono del modelo de sustitución 
de importaciones que prevaleció en la estrategia económica 
de México. 

1986. 

El proceso de apertura sigui6 en marcha y en el contexto 
legal se publica el 13 de enero la "Ley reglamentaria del 
Articulo 131 de la constituci6n11 (Ley de comecio Exterior) 
que otorga facultades al Ejecutivo para establecer medidas 
de regulación al comercio exterior. 

Otra acción de relevancia se da con la firma ctel protocolo 
de adhesión al GATT, el 25 de julio, con lo cual se preten
dia esencialmente lo siguiente: 

a. Ampliar el acceso de las exportaciones mexicanas al 
mercado internacional. 



CuadroNo.3 

,- - - - - ---~SUSiiTiJCloNóE PERMISOS POR ARANCELES 1 

Fuente: 

Baborado en base a dalos del lll1ículo •La Política de Comercio Exlorior: ObjeUvos, 
Instrumentos y Acciones', Comercio Exterior, Agosto 1986, pp. 735 a 701. México 
D.F .. 
B dato Dlllll 1987 es de SECOFI, Subsecretaria de Comercio Exterior. 



b. Sincronizar el proceso de liberalizaci6n gradual del 
comercio eKterior de MéKico con la apertura de otros 
mercados a las exportaciones mexicanas a través del 
tratamiento de la Naci6n Más Favorecida (NMF) del 
GATT. 

c. Insertar al pa1s en las corrientes de cambio y las 
industrias internacionales. 

d. Reorientar las negociaciones de acceso a mercados a un 
esquema multilateral de negociaciones y de resoluci6n 
de controversias, en base al tratamiento de NMF13• 

El 25 de noviembre se adopt6 la ley Antidumping, bajo la 
cual se pretenden contrarrestar las prll.cticas desleales de 
comercio a tavés de impuestos compensatorios que sustitui
rll.n paulatinamente a los precios oficiales de importaci6n 
y exportaci6n. 

También la estructura arancelaria sufri6 cambios importan
tes. Al principio del ano se elimin6 el nivel arancelario 
de 100' y las fracciones correspondientes se conjuntaron en 
el nivel de 50%, a finales del mes de abril, se llev6 a 
cabo la primera ronda de desgravaci6n arancelaria que 
implic6 la reducci6n de los siguientes niveles: el de 50% 
baj6 a 45\ el de 40\ a 37\, el de 20% a 27.~%, el de 25% a 
22.5\ y el de 20% a 17.5%. Ademll.s el nivel de 5%.se elimin6 
y se conjunt6 en el nivel de 10% 11 • 

II.2 LA ACBLBRACIOH DBL PROCBBO DB APBRTURA COMBRCIAL, 1987. 

1987. () 

1987 puede ser seftalado como el afta en el que se realizan 
de manera contundente las acciones de liberalizaci6n 
comercial mll.s relevantes y rápidas deacuerdo con el proyec
to establecido en esta materia. 

En efecto, el proceso de liberalizaci6n que se hab1a 
calendarizado para octubre de 1988 sufri6 una modificaci6n 
significativa, de tal manera que se •adelantaron" las metas 
con el fin de contribuir al abatimiento de las presiones 
inflacionarias que agudizaron durante el segundo semestre 
de 1987. 

1301aa Hlc¡uel, "Poltticaa eomerclalas y Negoclaclonea Comercialee de México", 
COL.HEX - Fundación Rockefeller, M6xlco, 1988, pp. 16-17 

11olrecci6n General de Arancele•, SECOP'I. 



De hecho, es en el marco del Pacto de Solidaridad Económica 
donde se derivó la aceleración del programa de racionaliza
ción a la protección (particularmente en el proceso de 
desgravación arancelaria), el objetivo era forzar a los 
productores nacionales a competir con los bienes importados 
a precios internacionales, logrando además evitar la 
especulación con la demanda interna15 • 

En febrero se llevó a cabo la segunda etapa del programa de 
desgravación arancelaria, afectando a más de 4000 fraccio
nes y reduciendo el nümero de tasas impositivas de 13 a 7 
(cuadro 4). 

La tercera ronda estaba prevista para diciembre de 1987, 
pero en su lugar se realizó un reducción arancelaria mucho 
más ambiciosa que rebasó las rondas tres y cuatro en su 
conjunto. 

En diciembre de 1987 las tasas arancelarias se redujeron a 
la mitad de su valor anterior, lo cual situó la tasa m~xima 
en 20% en lugar del 30% que se babia programado instrumen
tar para octubre de 1988. 

El nQmero de tasas se redujo a cinco, cuya distribución es 
la siguiente: Exentos y con tasa del 10%, los articules que 
no se producen en el pa1s, o que sean insuficientes, segQn 
la prioridad que se les asignará y considerando que la tasa 
de cero se aplicar1a a materias primas, o bienes finales 
destinados al consumo b~sico de la población o articules 
producidos en México, segün su grado de elaboración. 

En lo que concierne a otros instrumentos de po11tica 
comercial debe sef\alarse que los precios oficiales se 
eliminaron prácticamente en el curso del afio, alcanzando 
productos tales como tabaco, hilos y textiles, telas, 
calzados, pastas, celul6sicas y papel, algunos productos de 
madera, algunos qu1micos, hule, vidrio, dlversos productos 
de metal y autom~viles. 

15otro elemento importante en e lcongelamiento del tipo de cambio que deade 
entonces deberia desempei\ar el papel de ancla de la inflación interna. 
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CuadroNo.4 

¡- AVANCE DE LA REESTRUCTURACION ARANCELARIA 1 
L __ _ 1983-1987 

::;:<:)~;~~'{,•'X'' 
Excento 

5 
10 
15 

17. 
20 
25 
Zl. 
30 
33 
35 
40 
45 
50 
70 
75 

100 
#delaSaS 

a. al30daJulio 
1. Bvalorcomprandeetai'\ode1986 
Fuente: 

Dirección de Analisis Económico 
Dirección General de Aranceles, SECOFI 

'~:;;~t'. :'.'{ q.'7.ii:iJ~~;~:;~;~ 
339 284 
617 

3,515 3,480 
73 

534 
1,277 

235 
785 
43 24 

1,951 
24 

1,102 1,046 

322 
Z1 

266 
375 
13 7 



III. INSTRUMENTACION INSTITUCIONAL DE LA ESTRATEGIA DE COMERCIO 
EXTERIOR MEXICANO EN LOS OCHENTAS. 

Si bien es cierto que la justificación de la apertura comercial 
mexicana no puede ser reducida 0.nicamente a una actitud de mera 
"voluntad institucionalº por el cambio cualitativo en la 
estrategia de comercio exterior mexicano emprendido en las dos 
últimas administracione, por otra parte, si se puede subrayar que 
es precisamente en estos últimos sexenios (particularmente en el 
de Carlos Salinas de Gortari de 1988 a 1992) en donde se rescata 
de manera notable la variable de comercio internacional como 
parte nodal del proyecto original instrumentado en la estretegia 
global de planeaci6n. 

El sentido de la revisión esencial de estos lineamientos 
institucionales encuentra su lógica entonces, en la necesidad de 
establecer los esquemas generales bajo los cuales se está 
replanteando el nuevo papel del Estado y de los agentes producti
vos en la bO.squeda del cambio estructural y de modernización 
nacional ante el complejo panorama de interdependencia económica 
mundial en los umbrales del siglo XXI. 

III .1 1982-1988 

A. Plan Naciona1 de Desarrollo 1983-1988. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 conceb1a la 
modernización en función de un proyecto de planeación de 
desarrollo16 . 

La modernización planteada consist1a en superar la crisis 
de 1982 y sentar simultAneamente las bases de un cambio 
estructural de largo plazo para transformar el crecimiento 
económico en desarrollo social junto a la modernización del 
aparato productivo. 

En este sentido las dos lineas de estrategia se dan bajo 
las siguientes premisas: La reordenación económica; y el 
cambio estructural. 

De esta manera , es precisamente en la segunda premisa 
denominada como de "cambio estructural", en donde se señala 
uno de los elementos mAs sustanciales dentro de todo el 
planteamiento. 

16Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. 
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Se consideraba que era necesario iniciar un cambio de fondo 
en la estructura económica y en la participación social en 
el proceso de desarrollo, esto con el fin de reorganizar el 
proceso productivo y distribuitivo, as! como superar las 
insuficiencias y desequilibrios fundamentales del desarro
llo. 

Ahora bien, para poder arrivar a estas metas, el plan 
señaló ciertas estrategias y lineas generales de acción en 
materias económicas y administrativas, para el caso del 
interés particular del comercio exterior, destaca el punto 
6.5 titulado "vinculaci6n con la econorn1a mundial" bajo dos 
niveles de acci6n espec1ficos: 

l. Respecto al manejo del tipo de cambio y de la demanda 
interna donde el primer aspecto se mantendr1a a través 
de un mercado dual de divisas o das tipos de cambio, 
manejando congruentemente su desliz y la fijaci6n de 
las tasas de interés internas. 

Por otra parte se intentarían acciones coordinadas de 
manejo de la oferta y demanda nacional mediante 
adecuaciones en la pol1tica del gasto püblico y el 
fortalecimiento del ahorro interno. 

2. Protecci6n comercial y apoyos espec1ficos a la expor
taci6n, y dentro de este lineamiento destaca la 
iniciativa por la reordenaci6n de un sistema de 
permisos previos de importación, por un sistema de 
aranceles; reducir el grado de dispersión arancelaria; 
promover un método de sustitución selectiva de impor
taciones; mejorar la asignación de recursos en el 
proceso de desarrollo industrial; y de igual forma, 
llegar a incrementar la atenci6n en las deficiencias 
en materia de organización administrativa, transporte 
y comercializaci6n. 

En este proyecto de planeaci6n, la cooperaci6n econ6-
mica internacional es un medio para lograr los fines 
antes descritos, sin embargo es evidente que no existe 
una particularización de regiones o paises priorita
rios, sino antes bien sólo un señalamiento global. 

B. El Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio 
Exterior (PRONAFICE). 

En junio de 1984 fue aprobado el decreto por medio del cual 
se creó el PRONACIFE corno un programa sectorial de mediano 
plazo (1904-1988). 
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Este instrumento establece de manera detallada los que 
serian los objetivos primordiales en materia de comercio 
exterior de esa administración, concebida bajos los si
guientes lineamientos: 

1. La racionalización de la protección. 

2. El fomento a las exportaciones. 

3. La integración y el desarrollo de las franjas fronte
rizas y las zonas libres. 

4. Las negociaciones comerciales internacionales. 

El punto número uno referido a la racionalización de la 
protección implica el ajuste gradual a los niveles de 
protección que permita un proceso de importación selectiva 
y una industrialización eficiente, competitiva y de fomento 
a las exportaciones. 

En el corto plazo se buscaba fundamentalmente el ajuste a 
la Tarifa del Impuesto General de Importación, as1 como la 
eliminación de obstáculos y trabas administrativas. 

En el mediano plazo se pensó en convertir al arancel en el 
principal instrumento de la política de protección, aunque 
con la previsión de revisar igualmente dos veces por afio el 
sistema de permisos de importación. 

Del segundo punto el Estado se planteaba el reto de lograr 
que para el plazo de tres años (1985-1988), se lograra que 
las exportaciones no petroleras alcanzaran una tasa prome
dio de crecimiento de entre 15 y 18%. 

Los mecanismos que permitirían tal objetivo eran ba.sicamen
te: 

Politica de cambio realista. 

Financiamiento desde la preinversión hasta la comer
cialización donde el BANCOMEXT seria el principal 
instrumento de financiamiento, mientras que el FOMEX 
otorgaría créditos para garantizar las exportaciones 
de bienes y servicios para reasegurar las operaciones 
de exportación. 

Se continuúria adecuando los niveles arancelarios. 

Fiscalmente se autorizaría la devolución de los 
impuestos de importación utilizados directamente en 
los productos de exportación. 
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Se fortalecerían las funciones del Instituto Mexicano 
del Comercio Exterior (IMCE). 

La creación de la Comisión Mixta Asesora de Politica 
de Comercio Exterior (COMPEX). 

Mayor impulso a los mecanismos de comercialización. 

En cuanto a las Políticas de las franjas fronterizas y 
zonas libres se establece la bQsqueda de la integración 
económica de la zona libre con el resto del pais y lograr 
un desarrollo integral. 

De esta forma la integración del mercado y de los procesos 
productivos se dar1an a tres niveles: 

Entre las ciudades fronterizas y el resto de sus 
respectivos estados; 

Entre diversos estados fronterizos; y, 

Entre éstos y el resto del pais. 

Las negociaciones comerciales internacionales en este 
instrumento son concebidas bajo un evidente sesgo 11 regiona
lista 11, de hecho, dentro de los lineamientos de las nego
ciaciones por grupos de paises, si bien se contemplan 
entendirnjentos de intercambio con los paises industrializa
dos, existe todo un planteamiento anterior que aún insistia 
en la necesidad de reforzar los vinculas con América Latina 
a través del ALADI. 

En este sentido, la particularidad del PRONACIFE 1984-1988 
se da en la evidente estructura de transición que nos 
permite apreciar elementos tradicionales e innovadores 
dentro de la propia visión de la estrateqia de planeaci6n, 
antecedente incuestionable del modelo que se asume en la 
estrategia actual. 

c. El Programa de Fomento Integral a las Exportaciones 
(PROFIEX). 

El 8 de abril de 1985 se dió a conocer el PRONACIFE corno 
uno de los progrmas sectoriales más acabados en cuanto al 
proyecto del comercio exterior de ese ~exenio. Los elemen
tos de esta estrategia se pueden sintetizar como sigue: 

Fomento a la producción, donde destaca como eje 
fundamental la necesidad de la adopción de medidas 
para aumentar los bienes que se venden al exterior y 
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aquellos que ya produc.iéndose aíin no se importan; 
adem&s del fomento y apoyo a la inversión necesaria 
para este fin. 

Apoyos institucionales, en donde se explica la función 
de los 6rganos e instrumentos en la articulación de la 
estrateqia de comercio exterior, en este sentido se 
mencion6 al Instituto Mexicano de Comercio Exterior 
(hoy desaparecido); las empresas de comercio exterior 
como el BANCOMEXT y apoyos financieros como FOMEX 
(Fondo Mexicano de E><portación); y medidas espec1ficas 
tales como: 

Tratamientos fiscales a la exportación. 

Precios internacionales para insumos de productos 
de exportación y la e><portación directa. 

Programas de importación temporal. 

Devolución de impuestos al comercio exterior 
(Draw Back) • 

Sistemas de información a e><portadores potencia
les. 

Est1mulos a la investigación y venta en el ex
tranjero de teconol.ogia y servicios de ingenieria 
y construcción. 

Aprovechamiento de las ventajas de la inversión 
extranjera. 

Promoción, referida esencialmente a la importancia de 
promover los productos con mayores posibilidades de 
e><portaci6n. 

Apoyos finacieros, el financiamiento del comercio 
exterior se planteaba fundamentalmente para la venta 
de productos agr1colas y manufacturados, de esta forma 
se propone una "ingenieria financiera1117 para apoyar 
la participación de productos mexicanos en licitacio
nes de paises extranjeros. 

Formas no convencionales de comercio exterior, que se 
refiere básicamente a permitir l.a importación de 
algunos articulas considerados prescindibles, a cambio 
de llevar a cabo e><portaci6n de productos de dificil 
colocación en el exterior, asi como utilizar el 

17 la ingenieria financiera contiene los siguientes elementos: 
Restructuración y consolidación del pasivo; nuevas fuentes de 
financiamiento; conversión de la deuda por capital; identifica
ción de nuevos capitalistas; acciones con empresas afines. 
Comercio·Exterior, Vol.35, N.4, México, Abril de 1985. 
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intercambio compensado para realizar no sólo exporta
ciones sino también importaciones. 

Desconcentración y simplificación administrativa, en 
donde se determinaron elementos de disminución de 
trámites aduanales especif icos, junto con la reducción 
de nümero de fracciones de la Tarifa del Impuesto 
General de Exportaciones. 

Negociaciones comerciales, realmente importantes ya 
que en este punto es donde se establece la importancia 
que podia representar para nuestro pais el aprovecha
miento de mercados internacionales. 

Se divide en dos aspectos clave, que son las negocia
ciones multilaterales y negociaciones bilaterales y 
regionales. En el primer aspecto se empieza a delinear 
ya la necesidad de inserción de México en el mercado 
mundial en el que se empezaban a producir cambios; sin 
embargo se patentiza un marcado sesgo de preferencia 
por el conjunto de los paises subdesarrollados y el 
interés en el discurso del Nuevo Orden Internacional. 

En el segundo aspecto, las negociaciones bilaterales 
considera a la Comunidad Europea bajo la premisa de 
fortalecimiento de vinculas económicos. 

En este instrumento la visión de la CE corno alternati
va viable de intercambio comercial es todavia superfi
cial; sin embargo el hecho del reconocimiento de un 
cambio cualitativo en la econom!a internacional, y la 
necesidad de inserci6n de México en ella, es un 
precedente importante para explicar el proyecto hoy 
asumido. 

Infraestructura, en donde finalmente se contempla la 
importancia de las carreteras, ferrocarriles y servi
cios portuarios y aéreos en la relación: comercializa
ción eficiencia. 

III.1 1982-1988 

A. Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 al igual que el de 
la administaración pasada, incluye una parte diagnóstica 
y otra pragmática. Cambia, no obstante, la estructura. de 
organización, pues el plan del presente sexenio, se codifi
ca conforme a los tres acuerdos nacionales propuestos por 
El Ejecutivo el primero de diciembre de 1988, antecedidos 
de un capitulo sobre México en el mundo. 
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Los objetivos nacionales propuestos son: 

l. La defensa de la soberan1a y promoción de los intere
ses de México en el mundo. 

2. La ampliación de la vida democrática. 

3. La recuperación económica con estabilidad de precios. 

4. El mejoramiento productuvo del nivel de vida de 
población. 

A su vez, los niveles de especialidad de metas e instrumen
tos, aunque generales en ambos, resultan quizás más deta
llados en el de 1982-1988. Probablemente ello obedeció a la 
incertidumbre que existia cuando se elaboró el plan actual. 

Sin embargo, hay de manera evidente, una coincidencia 
definitiva lo que en 1982 comenzó como cambio estructural, 
en 1989 se define como modernización. 

En este sentido, es particularmente interesante observar 
como en el plan actual se hace énfasis muy especial en la 
relación de la modernización de México y su nueva posición 
internacional. 

Se reconoce de manera contundente que "la estrategia de 
modernización en México parte de la coincidencia de la 
oportunidad y del riesgo que representa la gran transforma
ción mundia1 1118 • Por lo tanto, en ese contexto, se puede 
afirmar que la visión gubernamental a partir.de este plan, 
concibe un campo internacional más abierto y dinámico. 

Por otra parte, es igualmente interesante señalar que 
cunado se hablaba de la promoción de los intereses de 
México en el exterior, se refer1a a intereses en órdenes 
económicos y financieros apoyados en una pol1tica exterior 
activa. 

En el caso particular de los objetivos que ataí'len al 
comercio exterior, cuatro resultan en importancia, estos 
son: 

Promoción en el exterior del desarrollo del pais. 

Protección de los derechos e intereses de los mexica
nos en el exterior. 

Cooperación Internacional. 

18carloe Salinas de Gortari, Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, México, 
1989. 
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Promoción de la imagen de México en el mundo. 

Ahora bien, con la def inici6n de los objetivos se plantean 
consecuentemente las estrategias y lineas de acción para 
llevarlos a cabo, aunque en el plan analizado dichas lineas 
de acción son bastante generales (respecto a la complejidad 
de la problemática) , en cambio si existen aspectos muy 
especificas de gran interés para este estudio. 

En el enfoque geogrAfico correspondiente al apartado 
J.1.2.2., se hace una división por regiones consideranlo 
las siguientes: 

Fronteras. En donde se considera que la atención a los 
paises con los que México tiene fronteras es prioridad 
de la política exterior, tanto al Norte, con los 
Estados Unidos, como al sur con Guatemala y Belice; 
as1 como una atención especial a Centroamérica. 

América Latina y el caribe. Entendiendo que al compar
tir problemas semejantes, pueden haber beneficios a 
partir de experiencias similares, especialmente con 
Colombia, Venezuela, Brasil y Argentina. 

Países desarrollados. Donde consdiera de manera 
especial a la CE (como se mencionó al inico de este 
capitulo); además de Canadá como parte de América del 
Norte; y Europa del Este. 

cueuca del Pacífico. Con especial interés en Japón y 
China y con la región en general como el centro 
financiero de mayor interés hoy por hoy. 

otros paises en desarrollo. Considerando en este punto 
a ciertos paises de Asia y Africa. 

Con lo anterior podemo s establecer que la propuesta de la 
globalización económica como pardigma de la modernización 
buscada por México, es uno de los pilares más importantes 
bajo los cuales se apoya la actual estrategia económica 
global. 

B. Programa Nacional de Modernización Industrial y del comer
cio Exterior 1990-1994 (PRONAMICE). 

Cuatro son los objetivas del Programa Nacional de Moderni
zación Industrial y del Comercio Exterior 1990-1994: 
Propiciar el crecimiento de la industria reorientándola 
hacia la exportación; desconcentrar su desarrollo en busca 
de un equilibrio regional; promover y defender nuestros 
intereses comerciales en el exterior, y crear empleos más 
productivos mejorando, en paralelo, la calidad de la producción. 



Ahora bien, en este sentido, es notable como se abandona el 
enfoque de programas sectoriales especificas definidos 
centralmente por el gobierno federal (como en el PRONACI
FE), y se sustituye por un esquema para el desarrollo en el 
que los sectores productivos asumen un papel más amplio 
siendo corresponsable de las decisiones. 

De hecho, la articulación de las estrategias y las lineas 
de acción confirman que el gobierno deja de ser regulador 
para ser sólo un promotor. Los aspectos más importantes de 
desregulación y simplif icaci6n administrativas son los 
siguientes: 

La inversión nacional y extranjera se orientarán 
conforme a las decisiones de individuos y empresas, no 
hacia campos señalados por el sector gubernamental. 

Se extenderá la racionalidad de la protección comer
cial a sectores productivos aún protegidos a fin de 
inducir su especialización en los bienes que cuentan 
con ventajas comprativas. 

Se establecerán esquemas para impulsar las inversiones 
privadas requeridas por el pals. 

Se perfeccionará el funcionamiento de las fuentes de 
financiamiento en instrumentos e instituciones. 

Se promoverá el desarrollo de infraestructura mediante 
coinversiones del sector público y privado. 

Se simplificarán los reglamentos, normas y trámites. 

Se avanzará en la supresión de facultades discreciona
les de las autoridades. 

Se eliminarán las regulaciones que obstaculizan la 
libre concurrencia a los mercados. 

Se evaluará la creación de nuevas alternativas de 
inversión para los extranjeros en el mercado bursátil. 

Se promoverá la desregulación de las telecommunicacio
nes. 

Se alentará la modernización de la micro, pequeña y 
mediana industria, se fomentará la formación de 
uniones de crédito y se establecerá la ventanilla 
única de gestión para facilitar su acceso a los 
incentivos y apoyos existentes. 

Se mejorará la eficiencia de las maniobras de carga y 
descarga en zonas fronterizas, puertos, aeropuertos y 
ferrocarriles. 
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Como se ve, el Programa Nacional de Modernización 
Industrial y del Comercio Exterior, es la concretiza
ción de un proyecto que apuesta abiertamente a la 
búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo en el que se 
combinan algunos elementos típicos de planeación, 
junto a un inusitado énfasis de aspectos novedosos, 
todos ellos encaminados a llevar a Méxio a una globa
lizaci6n de su econom1a. 

Sin embargo, no debe soslayarse que el riesgo de una 
11 politica más internacional", debe tomar en cuenta la 
vulnerabilidad a la que se sujeta, ya que gran parte 
de su éxito se basa en condiciones ajenas al control 
interno de un pais. 

IV. Ll\ HODERNIZACION INDUSTRIAL EN LOS OCHENTAS Y BU CAPACIDAD 
DE RESPUESTA A LA APERTURA COMERCIAL. 

En México, la relación histórica entre industrias y comercio 
exterior se puede explicar bajo un destino coman, bajo la 
articulación de una estrategia que durante un largo periodo, se 
caracterizó por la implementación de una sustitución de importa
ciones, cuyos resultados se traducen en una planta productiva 
desarticulada hacia adentro a la vez que se desvinculaba con los 
diferentes sectores de la econom1a hacia afuera. 

Si agregamos a lo anterior la pol1tica de proteccionismo excesivo 
y el descuido al estimulo selectivo de la oferta productiva, 
podremos entender entonces como, pese a las pol1ticas de 
reestructuración industrial planteadas de 1982 a 1988, se vieron 
muy limitadas en un gran número de sus objetivos más importan
tes. 

Por otra parte, el peso increíble de la deuda externa, la caida 
de los precios del petróleo, la inflación y las pol1ticas 
macroeconómicas de corto plazo implementadas en íil timos ai\os 
PIRE, PAC PSE, PECE19 ; sólo patentizan aón mlls un fenómeno 
angular dentro de la relación Industria-comercio Exterior, el 
fenómeno del "desequilibrio crónico". 

Hoy por hoy, cuando las economías desarrolladas del mundo se 
encuentran en un proceso de transición a nuevos sistemas de 
producción, logrando un cambio radical en el concepto tradicional 
de productividact20 . Las industrias de mediano desarrollo, 

19PIRE: Programa Inmediato de Reconstrucción Económica; PAC: Programa de 
Aliento y Crecimiento; PSE: Pacto de Solidaridad Económica; PECE: Pacto de 
Estabilidad y crecimiento Económico. 

20un ejemplo es la llamada "especialización flexible", que ea caracteriza por 
la implementación de sistemas operativos computarizados que pueden reasignar 
loe recursos y modificar loa procesos de producción con gran flexibilidad, 
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encuentran asi, un nuevo campo de opciones para lograr una 
penetración estable en sectores tradicionales que los paises 
industrializados abandonaran, dadas sus nuevas presiones de 
competencia21 . 

Este cambio en las relaciones de producción, significará también 
una profunda reestructuración de las relaciones económicas 
internacionales. La reorientación de la industria será acompañada 
por un nuevo esquema del comercio y las finanzas internacionales. 

En este sentido, la reorientaci6n de la econornia mexicana a la 
consolidación de un sector exportador competitivo internacional
mente, implica por tanto, un cambio de "fondo" dentro de la 
cultura industrial hasta ahora existente. 

Sin embargo, en la proposición de emprender dicho cambio, es 
necesario partir del reconocimiento de los problemas estructura
les que afectan a la industria, para poder posteriormente evaluar 
las posibilidades de estrategia aplicables al fenómeno. 

En el siguiente apartado, se intentarán sei'lalar de manera general 
ambos aspectos, con el que se enmarca el desarrollo de la 
relación intrinseca de la Industria y el comercio Exterior en 
México. 

IV.1 INDUSTRIA Y COMERCIO EXTERIOR EN LOS OCHENTAS. 

De acuerdo con René Villarreal dos caracter1sticas han sido 
constantes durante el proceso de industrialización en México: el 
rezago y la dependencia. 

Desde sus origenes, la industria en México se vio afectada por 
el largo periodo de dominación colonial, de hecho, la hegemon1a 
ejercida del centro a la periferia se patentizaba en tanto las 
riquezas naturales eran explotadas por extranjeros y dirigidas 
hacia el exterior. 

En esa época, la industria era precapitalista y solo se estable
c1an focos industriales que no compitieran con la metrópoli, y 
que sirvieran de apoyo a la econom1a local; tales como las 
industrias azucarera, del tabaco, algodón y de beneficio de los 
minerales. 

evitando aei, los sistemas operativos rigidoe y dif!.cilmente adaptables a los 
cambios de demanda. 

21veáse Piore Hichael, .. The second Industrial Divide .. , Baoic Books, New York, 
1986. 
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Posteriormente, durante la mayor parte del siglo XIX, en el 
México independiente, nuevamente, una gran parte de capitales 
salieron hacia el exterior. 

La preeminencia de la agricultura fue la causa de que la 
industria textil fuera la única de importancia en esos años, 
conservando su ¡equefia escala a la industria de papel, aceite, 
jab6n y vidrio2 • 

De esta forma, a finales del siglo XIX y durante los treinta afias 
del porfiriato, se incrementa sustancialmente la infraestructura 
industrial -se crean v1as ferreas y se introduce la energ1a 
eléctrica-, se da un gran impulso a la industria e la transforma
ci6n fundándose la primera siderúrgica en Monterrey. 

En el siglo XX, a partir de la Revoluci6n Mexicana y hasta 
mediados de los afias treintas, el logro industrial de mayor 
envergadura lo da la industria petrolera, que al nacionalizarse 
:~on3:.i31~lil .inicia la participaci6n directa del Estado en la 

Dos afias después, en 1940, se inicia en México el llamado 
"despegue industrial" basado en la estrategia de la sustitución 
de importaciones, que finalmente, no cont6 con la superficie 
fortaleza para lograr un cambio, y mantuvo a la industria 
sometida al exterior. 

En 1970 el decenio enfatizó la concentración industrial en una 
área que equivale al 0.25 por ciento del territorio nacional y 
se mantuvo la dependencia de la tecnologia extranjera24 • 

Finalmente, los ochentas iniciaron con el alza en los precios 
internacional petr6leo (para México), lo que alent6 a la 
industria petrolera y subsecuentes; sin embargo, en poco tiempo 
después, la especulaci6n y las medidas sustituidas de los paises 
desarrollados, lograron la caida de los ingresos petroleros y 
la profundizaci6n de la crisis. 

Ante la coyuntura, era eminente la exigencia de una nueva 
estrategia industrial, basada en elementos distintos, los cuales 
se planearán más adelante. 

22Perena Gili, Mercedes, "Las Actividades Econ6micaa de México", Inédito, 
México, 1981. 

24Pereii.a Gili, Mercadee. "La Planeaci6n Industrial En México", Inédito, 
M6xico, 1977. 
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A. Los problemas estructurales de la industria. 

A lo largo del proceso de industrialización en México se 
han venido presentando ciertos rezagos en aspectos muy 
especificas, los cuales no solo han persistido, sin que 
antes bien, se han agudizado. Entre ellos, los más eviden
tes, se pueden señalar como sigue: 

Dependencia e insuficiencia del desarrollo tecnológi
co, que se refiere básicamente a la incapacidad del 
aparato productivo mexicano en la generación de una 
dinámica tecnológica propia, de hecho la tendencia que 
presenta nuestra infraestructura está encaminada a las 
copias de técnicas disefiadas para otros mercados y 
sistemas productores, y tornándose muy poco en cuenta 
la inversión en investigación nacional. 

Organización Industrial poco eficiente, en donde se 
considera que no se ha estimulado una articulación más 
ef !ciente entre empresas de distintos tamarios, se 
tiende as!, a esquemas de integración vertical en las 
grandes empresas y, por el contrario, se desaprovecha 
la posibilidad de una "producción participativa" 
consistente en las ventajas de la subcontratación 
entre pequeñas, medianas y grandes industrias. 

Concentración industrial excesiva, es decir, el 
centralismo de la planta productiva alrededor de los 
grandes centros de consumo. 

Rezago en infraestructura, ya que durante el período 
de 1982 a 1908 el ajuste recesivo ha implicado una 
significativa contracción en la inversión en infra
estructura, de hecho, la inversión per cápita en 1988 
era similar a la de 1970, es decir no había un cambio 
desde hace 18 afias. 

Desempleo estructural, que obedece a la falta de 
integración entre la industria y los demás sectores, 
ya que cuando por el contrario existe una integración 
deficiente entre sectores, un empleo en la industria 
tiene un efecto multiplicador hacia atrás y hacia 
adelante en la cadena productiva que genera empleo. 

Rezago y retroceso en el sector de bienes de capital, 
siendo este uno de los factores más importantes ya que 
este sector es estratégico para consolidar un proceso 
de reestructuración y modernización de la industria 
mexicana dado que: 

a. Posee un efecto multiplicador al ser quien elabo
ra y abatece la maquinaria y equipo que estimula 
el desarrollo de la totalidad de las actividades 
industriales. 
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b. En el sector se generan las bases de las relacio
nes internacionales e intrasect.oriales. 

c. Ah1 se concentra y produce la tecnologia e inge
niería industrial. 

Actualmente estas industrias operan a nivel de utili
zación de su capacidad instalada que va del JO al 60% 
y la reducida capacidad del mercado interno no fomenta 
la producción de ciertos bienes competitivos al 
exterior. 

B. Las Opciones en el Proyecto de crecimiento Xndustrial. 

La estrategia de industrialización que asume cualquier 
paise lleva consigo un contenido que atañe impl1citamente 
a la teor1a del comercio internacional. 

En este sentido es frecuente escuchar que las opciones en 
política comercial se presentan como dos posibilidades 
excluyentes, es decir, libre cambio versus proteccionismo. 

De lo anterior se desprende que es evidentemente imposible 
que cada país invente su propia teoría de comercio in
ternacional, pero tampoco es real la aplicación estricta de 
las "recetas" que se deducen de la teoria. 

Las diferencias en el grado de desarrollo, las condiciones 
politicas y sociales, la dotación de recursos, el nivel de 
teconolog1a, el acceso a otros mercados y las condiciones 
del entorno internacional, son elementos insoslayables a 
considerar en el ritmo y magnitud de la protección o 
apertura de las economias. 

En la actualidad la orientación de la política comercial se 
califica en base de la estrategia de crecimiento proyecta
do. De hecho, la visión hoy en dia es mAs flexible pues ya 
no se plantean como opciones univocas. 

Por ejemplo, en una estrategia de crecimiento hacia afuera, 
se abren espacios para promover la sustitución de importa
ciones (siempre y cuando los criterios adoptados no sean 
divergentes); y a su vez, en un modelo de crecimiento hacia 
adentro es posible la promoción de exportaciones, aunque 
con alcances limitados. 

Ante los expuesto, es importante describir brevemente las 
características de ambas estrategias con el fin de contra
rrestarlas y establecer finalmente su factibiidad de 
aplicación dentro del marco de las circunstancias actuales. 



1. La Autarquía o el Modelo de Industrializaoi6n Hacia Aden
tro. 

El argumento que la sustenta consiste fundamentalmente en 
determinar el proteccionismo y neoproteccionismo comercial 
aunado a el problema de la deuda externa y la irregularidad 
de los mercados mundiales, una opción razonable es la 
orientación exclusiva del crecimiento hacia el mercado 
interno. 

Ahora bien de este modelo se debe reconocer que puede tener 
variantes que expandan o limiten sus posibilidades. Sin 
embargo, una vez que ha llegado a sus limites deja de 
convertirse en motor del desarrollo y sus costos politices, 
económicos y sociales superan los beneficios. 

En este sentido, la propia inercia del modelo va propician
do un proceso de dependencia externa ya que el crecimiento 
del producto reclama crecientes importaciones por unidad de 
producto. Para continuar incentivando la inversión se da un 
exceso de protección y se hacen fuertes presiones para 
extenderla. Estos excesos desvían la canalización de 
recursos y se desalientan las posibilidades de exportación 
y su promoción sólo se logra con grandes costos. 

El resultado final de un modelo sustentado en el mercado 
interno y con débil capacidad exportadora es un "secular 
desequilibrio comercial". 

No obstante lo anterior, el modelo de sustitución de 
importaciones no est~ totalmente agotado y por el contrario 
puede ser compatible con un proceso de exportación crecien
te. 

El peligro de la autarquía se da entonces, en su utiliza
ción exclusiva como modelo de crecimiento ante un panorama 
de intercambio internacional cada vez más profundo e 
inevitable. 

Ignorar el proceso de creciente vinculación e interde
pendencia que se viene dando a nivel internacional seria 
tan injustificable como elevar a términos paradigmáticos a 
un proceso de liberalización irracional. 

2. La Estrateqia de crecimiento hacia afuera. 

Una estrategia de crecimiento orientada hacia afuera es un 
modelo industrial que utiliza a las exportaciones corno 
motor del crecimiento fundamental. 
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Dada la naturaleza de este modelo, el funcionamiento cabal 
del mismo está 1ntimamente relacionado con los factores de 
orden externo, de hecho, existen tres condiciones básicas 
que se deben conjugar en este mismo sentido: El manteni
miento de precios internacionales favorables para las 
exportaciones y sin grandes desequilibrios en los precios 
de las importaciones; crecimiento continuo de los mercados 
externos: y disminución de la tendencia neo-proteccionista 
del comercio exterior. 

Por otra parte, existen otras medidas de carácter interno 
que no se pueden soslayar tal como:El reglamento de la ley 
para promover la inversión mexicana y regular la inversión 
extranjera se publicó en el diario oficial de la Federación 
el 16 de mayo de 1989, 

Dentro de los principales conceptos contenidos en el 
reglamento se encuetran los siguientes: 

La inversión extranjera cumplir~ cuatro objetivos fundamen
tales: Apoyar el desarrollo del pa1s y generar empleos 
permanentes y bien remunerados; complementar el ahorro 
nacional requerido para restablecer la inversión producti
va, consolidar la posición exportadora del pa1s, abriendo 
nuevos mercados para los productos mexicanos y mejorar la 
productividad, logrando niveles internacionales de competi
tividad de asociar los flujos de inversión a tecnologla 
avanzadas. 

Se establecen las condiciones para que los extranjeros 
participen de manera mayoritaria en nuevas inversiones. Los 
inversionistas extranjeros simplemente deber~n registrar 
las nuevas inversiones que realicen, cumpliéndose lo 
siguiente: 

a. Un proyecto cuyo monto sea hasta 100 mdd. 

b. Que la inversión se realice con recursos provenientes 
del exterior. 

c. Que la nueva inversión se ubique fuera de las zonas de 
mayor concentración en México (Guadalajara y Monte
rrey). 

d. Que el inversionista mantenga un saldo de equilibrio 
en su balanza de divisas durante los 3 primeros años 
de operación. 

e. Que el inversionista genere empleos permanentes y 
contribuya con programas de entrenamiento, capacita
ción, adiestramiento y desarrollo personal para los 
trabajos. 
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f. Que se utilicen tecnologías adecuadas y se observen 
las disposiciones legales en materia tecnológica. 

El reglamento contiene dos renglones novedosos que son la 
adquisición por parte del inversionista del exterior de 
intereses en sociedades mexicanas a través de un Fideicomi
so, lo cual no se considera inversión extranjera, pero 
tampoco permite tener injerencia en el manejo de la empre
sa. Es decir, es sólo un instrumento de inversiones (inver
sión neutra) • 

Entre otros campos en el que el reglamento abre la posibi
lidad de que la inversión extranjera participe hasta en un 
100% por medio de estos fideicomisos son: el transporte 
aéereo y maritimo, distribución de gas, concesiones para 
explotación minera, petroquimica secundaria e industria 
terminal automotriz. 

Otros aspectos adicionales son: control de la inflación; 
mantener la disciplina monetaria, financiera y presupuesta, 
establecer una politica cambiaria adecuada para incentivar 
las exportaciones; implantar una politica fiscal de cober
tura más amplia; reconversión industrial a una planta 
productiva para el exterior; eliminación de controles y 
fomentar las actividades económicas. 

Ante ambas premisas, es claro que tanto los factores 
externos como los internos, presentan ciertas dificultades 
tanto para su impredicibilidad, como por su aplicación a 
corto plazo. Parad6gicamente, la contradicción fundamental 
de esta estrategia se da en el sentido de que si todos los 
paises en desarrollo siguieran al mismo tiempo un modelo de 
crecimiento via exportaciones, la competencia feroz acabará 
por anular las gananciar marginales por las exportaciones. 

Finalmente, es muy importante seftalar que la capacidad del 
sector manufacturero en México es verdaderamente limitado 
para emprender un modelo coko el que se ha planteado; y a6n 
más si consideramos las altas tasas de desempleo que 
aquejan al país, y que no podrian ser resueltas bajo un 
modelo industrial exportador que genera inestabilidad 
respecto al tradicional, ya que está constituido en gran 
parte por empresas de capital extranjero. 

3. Estrategia mixta: crecimiento con ap8rtura racional y el 
modelo industrial exportador, endógeno y de sustitución 
selectiva de importaciones. 

La estrategia mencionada en esta apartado tiene su origen 
a partir del Programa Nacional de Fomento Industrial y 
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Comercio Exterior (PRONACIFE) de 1984; en este pais se 
empezaba a concebir la necesidad de combinar diferentes 
estrategias industriales en función de la capacidad de 
respuesta de cada sector. 

Plantea dos nuevos pivotes para un crecimiento más dinámi
co, estos son: Un sector exportador en las ramas más 
competitivas y con mercados en el exterior, y un sector 
endógeno de bienes básicos e insumos de amplia difusi6n. 

Ambos pilares estarían respaldados en un proceso de susti
tución de importaciones llamadas "selectivas", es decir, 
con base en eslabones necesarios par la articulación 
intraindustrlal de la cadena productiva y sus sectores 
prioritarios. 

Llevar a cabo estas variables supone efectiva mente una 
apertura al exterior, que en este caso se proponía de 
manera "racional"; sin embargo cuando se adopta una estra
tegia de esta naturaleza se debe estar consciente de que 
afectará intereses creados, derivados de la inercia del 
modelo sustantivo de importaciones25. 

El anterior modelo tiene como fundamentos bAsicos a la 
experiencias histórica, tanto de los paises industria
lizados como los de reciente industrialización y teórica
mente bajo el principio de i'a ventaja comparativa de 
Lindar, consistente en que 11es una condición necesaria, 
pero no suficiente, que un producto se consuma (o invierta) 
en el pais en cuestión para que este producto sea exporta
dor potencial11 , es decir que para salir a exportar con una 
base sólida y permanente es necesaria cierta base del 
mercado interno, pero que la adquisición de dicha capacidad 
para exportar se adquiere solo cuando el mercado internos 
se haya extendido a una escala suficiente corno para que 
ésta sea competitiva. 

IV.2 LA SITUACIÓN ~CTUAL. 

La instrumentación de una estrategia orientada a vincular la 
producción industrial con el comercio exterior, se encuentra 
plasmada en uno de los objetivos fundamentales del Programa 
Nacional de Modernización Industrial y del Comercio Exterior 
1990-1994. 

25ver un articulo de Luis Bravo A., "México: requisitos de una 
estrategia de crecimiento hacia afuera", Comercio Exterior, No. 
12, Vol. 35, México, Diciembre de 1985, pp.1157-1159. 
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En dicho objetivo se busca: "Propiciar el crecimiento de la 
industria nacional mediante el fortalecimiento de un sector 
exportador con altos niveles de competitividad26 . 

sin embargo, lograr esta tarea, implica desde un principio, 
entender la situación actual de las empresas mexié:anas considera
das como "altamente exportadoras" (ALTEX). 

En este sentido, un estudio elaborado por el grupo de análisis 
empresarial 11 expansi6n1127 -y de acuerdo con información del 
Banco de México y la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación-, se señala que en México existen 300 empresas 
consideradas como Altamente Exportadoras. 

De las 300 empresas mencionadas, diez controlan tres cuartas 
partes de las exportaciones mexicanas; y de ellas, seis son 
trasnacionales, una es estatal, una está recién privatizada, una 
en vias de privatización, y la última es privada. 

La fuerte concentración en la actividad exportadora, representa 
entonces, un fuerte obstáculo en el cumplimiento cabal de crear 
una industria mexicana más 11 internacionalizada". De hecho, si 
bien es cierto que en la clasificación general, Petroleas 
Mexicanos se mantiene como la principal empresa exportadora; por 
otra parte, quienes le siguen en orden ascendente por el valor 
de sus exportaciones son: Chrysler de México, Ford Motor Company, 
General Motors de México, Compañia Mexicana de Aviación, 
Teléfonos de México, VolksWagen de México, IBM de México y 
Celanese Mexicana. 

Ahora bien, si catalogamos a las exportaciones mexicanas por 
grupos, los 10 más importantes concentraron igualmente un alto 
porcentaje del total de las ventas al exterior durante 1989. 

Los grupos son los siguientes: 

l. General Motors de México. 

2. Industrias Peño les: quien alcanzó un total de ventas al 
exterior por un total de 252 mil 763 millones de pesos, 
principalmente de plata, zinc, plomo, sulfato de sodio, y 
oxido de magnesio. 

3. Grupo Industrial Alfa: con ingresos por exportación de 450 
millones de dólares, mayoritariamente por productos petro
qu1micos, acero básico y alimentos. 

26 SECOFI, Plan Nacional de Modernización Industrial y del Comercio Exterior 
1990-1994, México, 1990 pp.15. 

27consulte revista "Expansión", septiembre 2, 1989, vol.XX!, No. 525. 
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4. Teléfonos de México. 

5. Vitre: con exportaciones de 91 millones de dls., especial
mente de envases, vidrio plano, enseres domésticos, indus
tria básica, cristaleria, silicatos arcillas y otros. 

6. Sidermex: que se encuentra prácticamente desmantelado, al 
estar la mayor parte de las empresas como Altos Hornos y 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas. 

7. cydasa: con exportaciones por 147 millones de dólares. 

B. Valores Industriales. 

9. Grupo Dese: que en 1988 ültimo año informado, vendió al 
exterior 208 millones de dólares. 

10. Transportaciones Maritimas Mexicanas, aglutina en su 
Consejo de Administración a varios de las principales 
capitalistas mexicanos que también se encuentran como 
accionista en otras empresas exportadoras. 

De esta forma, con lo datos anteriormente señalados, es importan
te establecer que, hoy por hoy, uno de los desafios más grandes 
a los que se enfrenta la relación Industria-comercio Exterior en 
México, se da bajo los términos de la necesidad de encontrar una 
vinculación congruente entre las diversas lineas de acción 
planteadas en la estrategia de planeación28 , y la existencia 
real de infraestructura nacional propicio para una proyección 
internacional. 

En el éxito o fracaso de este plan, se juega la capacidad de la 
economía para, una vez iniciado el repunte, sostener las tasas 
de crecimiento sin general nuevos desequilibrios. 

Por lo anterior, es especialmente interesente recordar que el 
grado de articulación a alcanzar en una politica económica que 
apunta hacia afuera, requiere invariablemente, de una nueva 
visión de la 11 cultura industrial mexicanaº, de un cambio de honda 
trascendencia que permee tanto en la infraestructura objetiva, 
co¡no en la subjetiva. Una transformación, que positivamente, 
requiere de tiempo, planeación, organización, y una voluntad 
colectiva en constante comunicación. 

Por lo anterior, es importante apuntar en este contexto, al 
opinión que al respecto expresa en términos generaes el sector 
privado. 

28Básicamente en elementos técnicos, crediticios, fiscales y de 
fomento, promoción y desregulación. 
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3 acuerdo al estudio obtenido por la revista "Perspectivas029 

n cuanto a la opinión de los empresarios mexicanos en los 
oventas; se seftala que dentro de las limitaciones m&s importan
es para el logro de los objetivos globales de las empresas para 
a exportación se concentran en cuatro rubros fundamentales: 

1. El más importante con casi el 60% de las respuestas, se 
refiere a factores que dependen del gobierno o en asuntos 
y temas que dependen de la politica gubernamental, sobre 
todo la económica. 

2~ Un is% ve que las limítantes a las exportaciones es respon
sabilidad de las propias empresas, especialmente por la 
falta de calidad de las insumos, la falta de canales de 
C0\1lercialízaci6n y el desconocimiento de los mercados, as1 
como la baja productividad y calidad de los productos 
terminados y la tecnologia rezagada. 

3. El 7, 5% considera como limitantes a la dependencia que 
existe respecto a los intermediarios financieros, especial
mente por el costo del crédito y la falta de financiamien
to. 

4. El restante 7.5% determinó que eran las prácticas protec
cionistas de las gobiernos eKtranjeros unas de las limitan
tes a la exportación más importantes. 

Finalmente cabe agregar que en el estudio señalado se menciona 
que la competitividad de una empresa, un sector de la actividad 
económica, o un pa1s, se fundamenta en múltiples factores, pero 
en s1ntesis dos aspectos son esenciales: calidad y costo. 

En el caso de México, esta relación deberá optimizarse (Cuadro 
5) como una condición más ante el imperativo de competitividad 
que representa la apertura comercial. 

29Perspectivas, Num. 2; "Calidad Total", Año II l 1990. 
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CuadroNo.5 

EVOLUCION DE LA POSICION COMPETITIVA INTERNACIONAL POR SECTORES 
DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 1988-1990 

. ·,:·: - J>e<:!ores 1988 -·1990_' 
.;·,;·,·-- Costo Calidad -- -1 Costo I "-::car111a1n ,,-,_ 

Agropecuario 85,5 -20,0 9,5 -12.0 

Mineria 75.0 o.o 67,5 0,0 

Manufacturas 8.0 -2.0 nA 5,7 

Construcción 48.0 -a.o 34.5 1.9 

Comercio 13.0 -5.5 67.3 2.5 

Transportes 60.0 12,5 63.5 5.0 

Serv, Financieros 28.1 0,9 32.3 0.9 

Serv. Comunales 33.0 -3,9 35,0 -3.9 

1 Fuente: Revista Perspectivas, No. 2, allo 11, 1990. -~--- - - -, 
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I. AJfTBCBDENTBS 

El aislamiento pol1tico y diplom6.tico que se impuso al franquismo 
después de la querra civil y al concluir la segunda guerra 
mundial, llevaron a Espaf\a a 36 afias de relativa marginación en 
sus relaciones con el mundo. 

Sin embargo, no obstante lo anterior, durante este periodo Espaf\a 
sufr i6 un proceso de cambio en su poli ti ca económica que la 
transformar1a profundamente, de tal suerte que algunos autores 
consideran que Espaf\a, de ser un pais fundamentalmente rural, se 
convirtió en uno de desarrollo industrial medio. 

La politica económica seguida por el Estado franquista desde el 
término de la guerra civil se puede determinar en cinco etapas 
bien definidas, la primera, de 1939 a 1951, denominada periodo 
autarquizante; la segunda, de 1952 a 1956, se caracteriza por los 
criterios de liberación económica exigidos por Estados Unidos; 
de 1957 a 1958, prevalecieron las lineas privatistas; la cuarta 
se da en 1959 con el Plan de Estabilización, y finalmente un 
quinta etapa abarca hasta 1975, con el periodo de planificación 
indicativa. 

1939-1,51 

Es denominado como p~riodo de autarquia (desarrollo hacia 
adentro), ya que en el mismo, la politica económica se 
orientó básicamente a mantener en funcionamiento al pais y 
dar marcha atrás en las reformas sociales y económicas 
emprendidas por los distintos gobiernos republicanos4 

1952 a 195G 

Durante este periodo fluyeron de Estados Unidos a España 
soo millones de dólares, a cambio, Franco firm6 con ese· 
pais un tratado militar y de cooperación denominado el 
"Pacto de Madrid". De esta forma, Espaf\a pas6 a formar 
parte de un sistema mundial acorde con las necesidades 

.. estadounidenses, sin que tuviera que ingresar a la 
org~nizaci6n del Tratado del Atl6.ntico Norte (OTAN). 

Este acuerdo definió la militancia de Espaf\a al lado de 
Estados Unidos a cambio de un amplio flujo de ayuda 
econ6mica4 
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1957-1958 

En esta etapa es·muy evidente el énfasis en los criterios 
privatistas, esto es consecuencia de los cambios que generó 
la nueva situación económica del pa1s. 

Se originó 
monetarios 
extranjera. 

un impulso importante a nuevos mecanismos 
y financieros para atraer la inversión 

La conducción económica del Estado quedó a cargo de un 
nuevo tipo de funcionarios, los 11 tecn6cratas 111 , quienes 
alentaron al gobierno a dirigirse al Fondo Monetario 
Internacional y a la Organización Europea de Cooperación 
Económica (OECE), con el fin de captar un monto mayor de 
capital extranjero. 

La cuarta etapa encuentra su origen 
Estabilización" aplicado en 1959, 
objetivo fundamental el lograr la 
precios. 

en el llamado "Plan de 
el mismo tenia como 

estabilización de los 

De hecho, los efectos del Plan fueron alentadores, ya que 
no sólo se contaba con el apoyo del capital financiero, 
sino que también las transformaciones económicas empezaron 
a agrietar las viejas estructuras y el despliegue de la 
expansión industrial comenzó al concluir el Plan de 
Estabilización. 

1!161 a 1975 

A mediados de 1961 una misión del Banco Mundial visitó 
España, invitada por el Gobierno. Después de analizar y 
evaluar la situación económica, se elaboró un Plan de 
Desarrollo, aplicado a partir de 1962, con este se inicia 
la etapa de "planificación indicativa 11 en España. 

Por tecnocracia se entiende al grupo político con la capacidad de 
influir , mediante un rol de consulta tácnica , en las decisiones de los 
órganos políticos en el poder. Bobbio, Norberto. Diccionario de política, 
Héxico 1 l 982. 
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con el inicio de esa estrategia, se elaboran otros dos 
planes de desarrollo. En el primero el PIB de Espafia creció 
a un ritmo de 6% anual; en el segundo la tasa de 
crecimiento promedio fue de 5.5%. 

sin embargo, después de que para el periodo de 1972-1973 se 
alcanzó un crecimiento del PIB a una tasa de 7.9% anual; en 
1974 la tasa fue de 4.6% y en 1975 la reducción fue mayor, 
pues el PIB sólo avanzó 1.1%, según los informes anuales 
del Banco de Espafia2. 

cabe destacar que uno de los rubros que contribuyó de 
manera fundamental para el crecimiento del PIB en esa época 
se concentra en el área de servicios, y específicamente en 
la rama de Turismo. 

En este año se inició un amplio periodo de estancamiento de 
la economia española, a ello contribuyeron factores 
externos e internos. 

En los factores externos influyó la crisis de la economía 
occidental, creando restricciones comerciales, altos 
precios de los energéticos, descenso en el turismo y por la 
recesión, la repatriación de una gran cantidad de espafioles 
que trabajan en el extranjero. 

En cuanto a los motivos internos, las altas tasas de 
inflación y el creciente desempleo impedian reacondicionar 
la industria para hacerla competitiva en el mercado 
europeo. sin embargo, el punto nodal de la inestabilidad 
interna era la propia situación política; Espafia se 
preparaba para volver a asumir su vocación democrática y 
ello implicaba, que era indispensable encontrar nuevos 
caminos de desarrollo económico3. 

2Para mayor detalle de la evolución de la pol.I.ti.ca económica española 
en esos anos, consultar "Espafla, algunos aspectos de la evolución 
contempordnea·•, en Comercio Exterior, vol. 25, No. 11, noviembre de 1975. 

3Esparla se redescurbre demócrata", en Comercio Exterior, vol. 27, No. 
7, julio de 1977. 
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La Transici6n 1975-1982 

Con la muerte de Francisco Franco en 1975 se inicia un 
proceso de instauración democrática con la subida al trono 
de Espai'la del rey Juan Carlos de Barbón y Barbón. 

El rey impulsa un movimiento de reforma pol1tica que 
llevarla en 1976 a la elección de Adolfo Suárez, como jefe 
del segundo gobierno de la Monarqu1a. 

En su parte pol1tica el gobierno de Suárez es el encargado 
de llevar a cabo la llamada "Transición Democrática" que 
desembocaria finalmente en la aprobación de un nuevo texto 
constitucional, por sufragio universal, el 6 de diciembre 
de 1978. 

En lo económico el Producto Interno Bruto, durante el 
periodo de 1975-1982 creció a tasas muy reducidas: 1.1% en 
1975, 3% en 1976, 3.3% en 1977, 1.8% en 1978, 0.2% en 1979, 
1.5% en 1980, 0.4% en 1981 y 1.1% en 1982. 

En donde el crecimiento que se registró en la econom1a 
espai'lola durante la transición al gobierno socialista, 
trajo como consecuencia un incremento del desempleo¡ 3.84% 
de la población económicamente activa en 1975, en 1976 el 
4.5%, en 1977 el 5.67\, en 1978 a 7.52%, en 1979 en un 
9.2%, en 1980 a 11.53%, en 1981 a 14.36% y 1982 en 16.29% 

En cuanto al proceso inflacionario, éste se mantuvo en alta 
tasa de crecimiento de los precios, en 1975, el indice de 
precios al consumidor creció 16.9%; 14.9% en 1976; 24.5% en 
1977; 19.75% en 1978; 15.7 en 1979; 15.5 en 1980; 14.6% en 
1981 y 14.4% en 19824. 

El Gobierno Socialista, 1982 

Fue después de siete años de transición, cuando se 
celebraron las elecciones generales de octubre de 1982. 
Después de los triunfos socialistas en Francia, Grecia y 
Portugal, el Partido Socialista Obrero Espai'lol logró captar 
46% de la votación popular y 202 de los 350 escai'los del 
Congreso Espaftol de Diputados. 

4Los datos se obtuvieron de los informes anuales del Banco de España, 
en especial el de 1982. 
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En contraste, la Unión de Centro Democrática -que habla 
conducido, en sucesivos gobiernos, toda la etapa de la 
transición- cayó de 35% en 1979 a sólo 7%, el Partido 
Comunista Español obtuvo apenas 4% de los votos y 4 
escaftos. La segunda fuerza pol1tica fue Alianza Popular, de 
Manuel Fraga, que obtuvo 25% de la votación y 106 curules, 
muy lejos de la cifra lograda por el Partido Socialista 
dirigido por Felipe González. 

El l• de de diciembre de 1982, Felipe González asumió el 
gobierno de Espana, una nación que para entonces estaba ya 
muy avanzada en el caminos de la modernización, proceso 
para la cual necesitaba un nuevo aliento. 

Con 37.6 millones de habitantes en 1982, de acuerdo a datos 
de la OCDES, en 1980 tenla un ingreso por habitante 
equivalente a 5,648 dólares y la distribución de su PIB por 
sectores era asimilar a la de los paises desarrollados -no 
obstante su decremento. 

En otras palabras, según los patrones de consumo industrial 
vigentes, España se habla convertido en una sociedad 
moderna. Es decir, el espanol corriente habia alcanzado un 
nivel de vida parecido al de sus similares europeos. 

Cada espaflol que presenciaba la transición polltica, en 
1980 tenla un consumo de 3,950 dls. anuales, 178 espafloles 
de cada mil poselan automóvil en 1978 y 294 de cada mil 
tenlan teléfono en 1979; al mismo tiempo, 41. 3% de la 
población de 15 a 19 años se encontraba estudiando de 
tiempo completo y por último, existlan 18 médicos por cada 
10,000 habitantes. 

En cuanto a la polltica económica seguida por los gobiernos 
socialistas de 1982 a 1985, éstas son definidas en forma 
general, como pollticas de ajuste a la crisis, que aunque 
ya hablan sido definidas y pactadas en los Acuerdos de la 
Moncloa, en 1977; se intensificarlan desde 1983 por los 
gobiernos del PSOE. 

Dichas pollticas de ajuste, están basadas en una estrategia 
con triple actuación: restablecer el equilibrio interno de 
precios, resurgimiento de las inversiones privadas, nivelar 
la balanza de pagos, reconversión· industrial en los 
servicios de transporte y en el sector financiero. 

S.,spain", en OECO Economía Survey, 1981-1982. 
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Esas politicas de ajuste lograron reducir la inflación y 
equilibrar la balanza de pagos, ademá.s se conformó un 
espacia adecuado para empezar un proceso de recuperación, 
que fue impulsado a finales de 1985. 

Se establecieron medidas incentivadoras de carácter fiscal 
que animaron la inversión empresarial y empujaron 
adicionalmente a la econom1a a su recuperación. De 1982 
hasta 1986 (fecha de incorporación de Espafia a la CEE), fue 
notable el crecimiento registrado en los principales 
indicadores macroeconómicos de ese pais (Cuadro 1). 

Junto a las anteriores medidas, se añade la afortunada 
circunstancia de la recuperación económica mundial, animada 
por la calda de los precios del petróleo, y por un descenso 
del dólar (32% de depreciación nominal respecto a la peseta 
de 1985 a 1988). 

Ese cambio en las cifras de las economias de Europa occi
dental habria de manifestarse en un crecimiento del 
comercio, que a su vez ha sostenido el desarrollo de los 
intercambios internacionales en niveles elevador que 
garantizaban un crecimiento notable de la producción 
interna de los distintos paises mencionados. 

II. PRIMER ACERCllMIE!ITO DE EDPAÑJ\ A LA COMUNIDAD ECONOMICA 
EUROPEA (1957-1969). 

La incorporación tardia de Espafia al sistema económico 
internacional tuvo en gran medida su origen en el aislamiento 
político y económico de los primeros años franquistas. 

De hecho, los seis paises que integraban a la Comunidad Económica 
Europea (CEE) de 1957 -Bélgica, Repüblica Federal de Alemania, 
Francia, Italia, Luxemburgo y los Paises Bajos- no mostraron 
interés en la incorporación de Espafia. Esta actitud, en opinión 
de Ramón Tamames, se explica por el desprestigio del régimen 
politice que en ese entonces gobernaba el pa1s6. 

No obstante lo anterior, a principios de la década de los 60 1 s 
la CEE mostró indicios de una mayor apertura, y en 1962, el 
gobierno español se animó a solicitar una asociación "susceptible 
de llegar algün dia a la integración total". 

6Tamames, Ramón "El mercado Común Europeo: Una Perspectiva Española y 
Latinoamericana, Alianza Universidad, 1981. 



CUadroNo.1 

1 
Espal1a: Indicadores Económicos Durante 1 

el Periodo de Transición 

1984'/ 1 1985 • ;~ 

159,600 . · 1 175,450. 1 168,820 1 187,983 

Tasa reat d¡, ~~ 
.. ~(%) . . . 1 1.5 1 1.8 1 2.3 1 3.3 

( . '• 

1ngiesoP.,,c4¡itíl: 
. <clóWesl 1 4,300 1 4,450 1 4,360 1 4,860 

·~· · ... 1 ,.,,. 1 '""' 1 ~""' 1 ,. ... 

la de inllación 
15.9 1 - 1 11.3 1 8.8 

1 
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La respuesta que tuvo la petición española en la CEE resultó 
sumamente fria, los motivos politices que hablan contribuido al 
desinterés de contar con la presencia de Espafia al momento de 
firmarse el Tratado de·Roma seguían vigentes. En esos años España 
se incorpora al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT) , en su afán de adentrarse en el comercio mundial. 

Para febrero de 1967, la comisión española eleva al Consejo de 
Ministros de la Comunidad, la petición de su pa1s acerca de la 
plena integración, sin embargo, ésta fue rechazada una vez más 
al aludirse que la CEE no estaba en posición de hacer concesiones 
industriales y agr1colas tan amplias como las que necesitaba 
España. 

La alternativa más importante que consideró la comisión fue que 
España se vinculara como pais asociado, aunque se le presentaron 
otras alternativas, es decir, como un acuerdo comercial o como 
un acuerdo preferencial. Sin embargo, las condiciones tan 
estrictas requeridas hacian poco probable cualquier opción en el 
proceso de negociación por todo el procedimientos de 
cuestionarios y consultas que se debían efectuar. 

Finalmente, en octubre de 1970, la CEE y España firman un Acuerdo 
Preferencial. En dicho acuerdo, sólo se otorgaban mutuas 
preferencias arancelarias y no se atendía a los sectores del 
carbón y acero. 

EL ACUERDO PREFERENCIAL DE 1970. 

El objetivo fundamental del Acuerdo Preferencial consistió en la 
reducción paulatina de aranceles, as1 como la restricción 
cuantitativa en ambos sentidos. La realización de este Acuerdo 
estaba estructurada en dos etapas: la primera duraría seis años; 
y la segunda, en tanto se dieran las condiciones precisas en los 
diferentes sectores de integración, tal corno en la agricultura, 
la fuerza de trabajo y el mercado de capitales, entre otros7. 

Por otra parte, se dejaba a España en libertad para comerciar con 
otros paises o áreas comerciales, en este renglón destaca el 
señalamiento para el caso de los países en desarrollo, en donde 
se indicaba que las concesiones que otorgara España a estos 
países, podr1an superar a las pactadas con la CEE. 

7 Alonso, Antonio. " España en el Hercado Común, dol Acuerdo de los 
70's a la comunidad de los doce", Hadrid, 1985. 
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A.. Contenido del Acuerdo. 

El Acuerdo contemplaba, para cada una de las partes, 
diferentes montos de reducciones arancelarias. Las 
concesiones otorgadas por Espai\a se dividieron en tres 
listas de productos: A, B y c. 

Los articulas de la lista 11A", representaban poca 
trascendencia en el comercio; mientras que la lista "B" 
incluía: alimentos, productos qu1micos, fertilizantes, 
manufacturas de corcho, articulas de plater1a, manufacturas 
de madera, diarios, hilados y tejidos, articulas de 
construcción, vidrio y determinadas clases de aleaciones. 

La tercera lista incluyó a los productos m::is sensibles, 
como bacalao, conservas, verduras, maquinaria, vehiculos, 
muebles y aparatos electrodomésticos. 

Las reducciones se pactaron para un periodo de seis años. 
La lista "A" contemplaba una rebaja del 10% al iniciar el 
Convenio, debiendo alcanzar un 60% al finalizar el sexto 
af'lo. Las listas "B 11 y "C" sufrirían rebajas paulatinas de 
5% hasta alcanzar un 25% al iniciar el sexto año. 

El Acuerdo contempló también, la desaparición del 95% del 
total de las restricciones cuantitativas en Espai\a hacia el 
final de la primera etapa. 

Por parte de la CEE, se comprometió a reducir en 30% el 
arancel externa común al momento de iniciar el Acuerdo, 
continuando el proceso en etapas hasta alcanzar un 
descuento del 60% el l• de enero de 1973. 

Para los productos industriales españoles competitivos, la 
reducción del arancel no rebasarla el 40% al final del 
sexto año. En el caso de los tejidos de algodón y los 
productos refinados del petróleo se acordaron cuotas 
especificas; de la agricultura se resolvió un régimen 
especiál, los productos más sensibles para la CEE fueron: 
citricos, aceite de olivar, higos secos y pasas. 

Dentro del Acuerdo también se convinieron claúsulas de 
salvaguarda, en donde se permitía a España adoptar, cuando 
la sitaución lo justificara, medidas .de protección a los 
productos más sensibles de las industrias incipientes 
espai\olasa. 

8 Op Cit. Espaila en el ••• p.43 
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B. Protocolo Adicional. 

En el año de 1972, la CEE se agrega tres miembros: Irlanda, 
Reino Unidos y Dinamarca, por este motivo se enmienda el 
Acuerdo original. 

La participación de los nuevos miembros en la CEE, requirió 
de algunas renegociaciones a las cláusulas existentes, pues 
España tenia diferente tratamiento arancelario con esos 
miembros comunitarios. Finalmente, se convino mantener el 
"status quo 11 en las relaciones comerciales de Espaf'ia con 
esos tres paises. 

En junio de 1973, el Consejo de Ministros aprobó un 
"mandato" para que se iniciaran negociaciones comerciales 
con los paises del mediterr6neo, incluyendo desde luego a 
España. El mandato comunitario cubrió tres sectores 
importantes: el industrial, el agricola y el laboral. Los 
resultados en las concesiones resultaron de escasa 
importancia. Sin embargo, en el sector industrial se 
intentó alcanzar el libre comercio de productos 
manufacturados para 1877, permitiendo a Espafia ampliar a 
tres años m&s, su periodo de reducciones arancelarias. 

La argumentación espaiiola, por su parte, se basó en la 
defensa de los productos agricolas, ya qu.e señalaba la 
existencis de descriminación en materia de concesiones 
agricolas entre los paises mediterráneos. 

En 1975, tras el cambio de régimen gubernamental en España, 
se buscó dar un giro más favorable a las negociaciones de 
adhesión, y en 1977, se solicitó formalmente el acceso a 
las Comunidades Europeas. La respuesta de la Comunidad se 
dio en tan sólo tres meses y se exhortaba a España seguir 
los requisitos de adhesión contemplados en el Tratado del 
Carbón y del Acero, el de la CEE y el del Acuerdo sobre 
Energia Nuclear. 

Mientras tanto, la CEE hab1a venido elaborando un do
cumento titulado 11 Reflex.iones generales relativa a los 
problemas de ampliación", en el mismo se anticipaba el 
posible acceso de tres nuevos paises. Grecia, España y 
Portugal. 

Es importantes señalar que en ese documento se hacia un 
especial énfasis respecto a que la adhesión de los nuevos 
Estados suponía la inmediata participaci6n en el conjunto 
de instituciones y órganos de la CEE, asi como en las 
decisiones globales. 
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Por las anteriores consideraciones, Antonio Alonso se~ala 
que: 

" La marcha a la formación de una Comunidad ampliada 
implicarla desde entonces, un reto a la organizací6n, la 
negocíaci6n y, adicionalmente, a la propia imaginación "9 

En el documento ya antes citado se destacaba también que no 
se daban concesiones en función al grado de desarrollo del 
pa1s, y esto con el fin de que el pais solicitante empezara 
con todos sus derechos u obligaciones al momento mismo de 
la adhesión. 

Cinco y diez af\os, era el periodo de transición que se 
estimaba a partir de la solicitud. En el caso de Espafia, 
las negociaciones de adhesión dieron inicio oficilamente el 
5 de febrero de 1979, casi dos años después del envio de la 
solicitud. 

No obstante lo anterior, en ese mismo año -1979- se 
celebraron las primeras elecciones directas del Parlamento 
Europeo, razón por la cual se pospusieron las primeras 
conversaciones entre España y la CEE. 

'la para inicios de la década de los ao•s, las tensiones 
comerciales imperaban entre Espaf\a y Francia, lo cual 
volvió a restar impetu a las negociaciones. 

Los problemas derivaban principalmente por la entrada de 
vinos, frutas y hortalizas españolas en los mercados 
franceses, tales diferencias pi::ovocaron que la Comunidad 
revisara los fundamentos de la política agrícola común. 

Sin embargo, a pesar de que el acuerdo firmado en 1970 
servia como punto de partida para llegar a la incorpo
ración de España a la CEE, los sectores que presentaban 
mayores dificultades eran los relativos a la pesca y a la 
agricultura.lo. 

Arrieta, Judith. " La europeización de España 1959-86, una 
alternativa de integración", Héxico, J 987. 

10 Op Cit .•. La europeización, p.34 
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Si a los sectores mencionados agregamos las discusiones que 
se daban entre el Reino Unido y Espafia, referente al del 
valor agregado, se justificaba entonces, la terrible 
lentitud para llegar a alcanzar la plena incorporación 
espafiola a la CEE. 

Cuatro años de negociaciones tuvieron que pasar después de 
1981 para que al fin se firmara el Acuerdo de Adhesión. 

III. LA INTEGRACION ESPAÑOLA A LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA. 
EL ACUERDO DE ADHEBION, 

La politica exterior espafiola dirigida hacia la Comunidad se 
articuló como un politica de "Estado", lo cual le permitió un 
mayor margen de votación, As1, el gobierno socialista obtuvo la 
votación en las elecciones de 1985. 

Con la transformación de la politica espafiola hacia la comunidad 
en cuestión de 11 Estado 11 , y con el objetivo de comprometer el 
interés europeo de aumentar la estabilidad del Meditarráneo con 
el pronto ingreso espafiol, ya que de prolongarse excesivamente 
las negociaciones podrían afectarse las expectativas espaftolas 
y la estabilidad politica del pais. 

Felipe González asi lo sefialaba el dia de la ceremonia de 
clausura en las negociaciones de adhesión en junio de 1985: 

•• • Nuestro ingreso en la Europa Comunitaria era una cuestión de 
Estado porque re.Elejaba el deseo abrumadoramente mayoritario de 
los ciudadanos españoles para los que la integración de España en 
Europa se identifiC'aba con la participación en los ideales de la 
libertad, progreso y democracia que comparten sus miembrosl1. 

La crisis sufrida en ese entonces por el gobierno centrista 
respaldaba esta tesis, de tal manera que desde diciembre de 1982, 
se estableció el mandato para acelerar las negociaciones de 
incorporación, las caracteristicas de la nueva pol1tica exterior 
espafiola permitieron la realización de verdaderas negociaciones. 

La posición estratégica de Espafia favorecia el fortalecimiento 
de los vinculas politices de la Comunidad con los paises 
riberefios, particularmente a través del contacto espafiol con el 
mundo árabe -mediante los paises magrebinos-, adem&s, por otra 

11 El PaJ.s, 15 de junio de 1985, p.1 
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parte, la politica mediterránea del gobierno socialista en su 
perspectiva global de fortalecer el acercamiento de los paises 
mediterráneos y de acercarse a los partidos socialistas de la 
región, coincid1a con los intereses comunitarios de la región. 

Asimismo, la Comunidad tenia otros intereses de alta prioridad 
en el ingreso de España. como era el aumento del poder de Europa 
Occidental, como potencia a través de mejorar su posición con un 
miembro que le representaba una ventaja geopol1tica y finalmente, 
la ampliación de Espal\a suponia el acceso europeo a la otra 
regi6n de presencia tradicionalmente española, como lo era 
América Latina. 

El Acuerdo de Adhesión entre la CEE y Espal\a se firmó el 12 de 
junio de 1985 y entró en vigor el 1• de enero de 1986. La plena 
observación del acuerdo se estableció para un periodo de siete 
aftas, en dicho plazo se alcanzarla el 11 desarme arancelario totalº 
y la plena integración al resto de los aspectos financieros, 
fiscales, sociales, de transporte y ecológicos, el documento 
legal cubre 21 capitulas. 

La desgravación arancelaria fue planeada por etapas, como sigue: 
1986, 10%; 1987, 12.5%; 1988, 15%; 1989, 15%; 1990, 12.5%; 1991, 
12. 5%; 1992. 12. 5%; 1993. 10%. 

En cuanto al arancel externo común, se adoptó el criterio de 
ajustarse a las reducciones generales acordadas por la 
comunidadl2. 

III.1 EL SECTOR AGRICOLA 

La presencia de España en la CEE, aumentó la competencia entre 
esos paises en el sector agrícola, de hecho, a Espafta el sector 
agricola le representa el 6% del PIB y el 16 de sus exportaciones 
de mercanc1as. 

Por. lo anterior, no obstante su constante necesidad de importar 
forrajes, oleaginosas y productos como carne y leche, la balanza 
comercial espal\ola ha sido positiva con la C~E por las 
exportaciones de aceite de oliva, tomates, frutas c!tricas y 
verduras. 

12 .. Ampliación y Relaciones con España y Portugal", Bolet1n de las 
Comunidades Europeas, Nllm. 6, Bruselas, 1985, p.3. 
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En este sentido, España tiene una ventaja comparativa en la 
producción de frutas y verduras, equivalente a un cuarto de su 
producción agricola y la mitad de la producción comunitaria (dos 
tercios para frutas cítricas) . Los precios de estos productos son 
sustancialmente mayores en la CEE que en España, por lo que su 
incorporación a la CEE fortalece a su sector agr1cola al contar 
con un mercado más amplio y con un alto nivel de ingresos. 

A partir de la fecha de adhesión de España a la CEE, se establece 
un periodo de 7 años para la incorporación plena de este pais 
ibérico a las normas de la política agricola comün, salva en los 
renglones de frutas, legumbres, aceites y grasas, en el que se 
otorgó un plazo de 10 años. 

Este plazo de 10 años se lleva a cabo en dos etapas. Durante la 
primera, que dura cuatro años, se acepta financiar parcialmente 
las diferencias relativas de precios. Para los aceites y las 
grasas, es el mismo que para frutas y verduras. Sólo el aceite 
de oliva goza de un sistema que se decide hasta después del 
primer año de adhesión, con el objeto de unificar el monto total 
que importará la CEE. Por último, el periodo de transición para 
el vino será de siete años en el que el comercio será también 
sujeto a un mecanismo complementariol3. 

La pol1tica de comercio agricola de España con terceros paises 
tiene que adecuarse a la Politica Agricola Común (PAC), y a ese 
efecto se da un plazo de siete años para la obser.vaci6n plena. 

Por todo lo anteriormente señalado, surgieron numerosas opiniones 
respecto a las implicaciones que tendria la PAC sobre el pais 
ibéricol4. 

Sin embargo, a cuatro años de la adhesión de España, la situación 
del sector agrícola ha tenido repercusiones favorables, lo 
anterior se afirma porque Espafia sigue siendo un gran exportador 
agricola y porque la disminución de la participación relativa de 
la agricultura en el Producto Interno Bruto de España, ha 
representado de hecho, un aumento sensible en la prcductivad y 
desarrollo de otros sectores (Cuadro No. 2). 

13 Solbes, Pedro. "La adhesión de España a la CEE, los efectos sobre la 
protección exterior a la agricultura", Hadrid, 1986. 

14Tamb1én al exterior surgieron dificultades en cuanto a la 
competitividad española en el sector agrícola. Francia, por ejemplo, hizo un 
gran número de objeciones a la petición de adhesión española, vease: El Pa1s, 
"Francia teme a España", 2 de Agosto de 1985 1 suplemento especial. 



CuadroNo.2 

Espalla: Evolución de la Composición 
del PIB por Actiwdad Económica 

·, ,,so .•. . , .. _.·' y. .,: 
1986.:. 

7.0 6.0 5.3 

27.0 38.0 34.6 

66.0 56.0 60.1 

Fuente: World Development Report, Banco Mundial, Hand Book lntemalional, 
OECD, EconomicSurveys.1991. 

5.0 6.2 

35.4 30.0 

59.6 63.8 
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III.2 SECTOR PESQUERO 

La actividad pesquera ha situado a España corno uno de los 
principales paises exportadores de productos pesqueros, con 
niveles similares a los que tiene Francia, la República Popular 
China, y la URSS. 

España cuanta con una flota de embarcaciones pesqueras de 
magnitud importante (17,665 unidades en 1985), de los cuales 567 
tiene más de 250 tons. de registro bruto) que le permite dar 
ocupación a 700 mil personas. 

Por otra parte, es necesario señalar que España es uno de los 
paises comunitarios con mayores litorales (4,551 km). Sin 
embargo, su plataforma maritima no es suficientemente amplia en 
la vertiente mediterránea cuya riqueza y productividad pesquera 
es menor y más competida por los paises vecinosl5. 

Y. es que, desde el periodo de posguerra, se ha producido una 
expansión importante en la actividad pesquera a nivel mundial. 
según datos de la FAO, el mercado pesquero de la CEE es el más 
importante del mundo, lo cual refleja importancia potencial de 
este sector en el Acuerdo de Adhesión de España a la CEE. 

En el acuerdo de adhesión, España tiene derecho .a realizar la 
actividad pesquera en la zona exclusiva de los miembros de la CEE 
por el equivalente al 30% del volumen de captura, que para ese 
efecto autorice la CEE. Cabe agregar que este monto existía para 
España, ya que no se permit1a desarrollar su actividad pesquera 
en aguas de la CEE. 

Igualmente, España recibe de la CEE un tratamiento arancelario 
favorable por un plazo de 7 años, salvo en el rubro de sardinas 
enlatadas, producto para el cual se da un periodo de transición 
de 10 años, con el siguiente programa: 1-MAR-B6, 12.5%1 1-ENE-87, 
25%; l-ENE-88, 37.5%, l-ENE-89 50%; 1-ENE-90, 62.5%; 1-ENE-91, 
75.0%; 1-ENE-92, 87.5%; l-ENE-93, 100.0%16. 

lS SRE, "Primera cumbre Iberoamericana; España, Hllxico", 1991, pp. 189-
207. 

16 Hont.les, Eduardo. "El proceso de incorporaci6n de España a la ese;' 
Hllxico, 1989. 
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Los términos del Acuerdo refuerzan sin duda la posición pesquera 
de la CEE y otorgan un amplio margen de maniobra a España. 

Por lo que toca a la CEE, con la adhesión de España se aumenta 
la capacidad pesquera en 30% en peso y 50% en valor, además de 
que el empleo en ese sector pudiera alcanzar 1.3 millones de 
personas. Esto permitirla a la CEE ser la tercera fuerza pesquera 
mundial. 

IJ::I.3 SECTOR DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES. 

A. Minerales y Metales no Ferrosos. 

Según datos obtenidos de la UNCTA017, el mercado de la 
CEE representaba en 1984, el 37% de las importaciones 
mundiales de minerales y metales en el mundo, colocando a 
este mercado en el mAs importante del mundo. Al 
incorporarse España a la CEE, el sector de la industria 
minerometalúrgica de este pa1s no tuvo problemas de 
negociación, en vista que los reg1menes arancelarios de la 
CEE fueron congruentes con su pol1tica de comercio 
exterior. 

De esta manera, España aplica desde su adhesión, la libre 
entrada a los productos originarios de terceros paises bajo 
el principio de la libre circulación de mercancias. 

De hecho, podria señalarse que el sector minero-metalúrgico 
no recibió un amplio tratamiento en el Acuerdo de Adhesirn 
de Españ a la comunidad, esto es porque los paises europeos 
dependen básicamente del aprovisionamiento de terceros 
salvo en el carbón y el acero18. 

Un ejemplo de lo anterior se demuestra al observar que 
España tuvo que adoptar el Sistema Generalizado de 
Preferencias de la Comunidad, que favorece principalmente 
el abaStecimiento proveniente de paises africanos quienes 
cuentan con un régimen preferencial de acceso al mercado 
comunitario. 

17uNCTAD, Commodit:.y Yearbook, 1986, United Nat:.ions. 

18En materia de carbón y acero, los paf.ses miembros de la CEE rlrmarcr. 
en París, el 1 B de abril de 1951, el Tratado de la CECA (Comunidad Europea del 
Carbón y el Acero), estableciendo .las normas acerca de las producciones 
comunitarias del carbón y del acero. 
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B. El carb6n y el Acero. 

En este renglón, ·el mercado comunitario está regido por el 
Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero 
(CECA) , cuyos objetivos son regular el mercado 
comunitario, y asegurar un acceso en igualdad de 
condiciones a los diversos integrantes de la CEE. 

La CECA estableció un arancel armonizado que es idéntico 
para casi todos los productos ah1 comprendidos. Igualmente, 
se prevé el establecimiento de cuotas de producción en 
casos de fuertes desequilibrios en el mercado, así como la 
formulación y aprobación de precios base o de orientación 
e incluso precios mAximos o m1nimos en determinadas 
circunstancias y para ciertos productos. 

La CECA concede apoyos financieros al sector y ejerce 
control sobre el monto de las ayudas estatales en el sector 
siderúrgico de cada pais, por otra parte, la CECA recibe 
contribuciones de los gobiernos en función de los niveles 
de producción nacional. 

Dentro de los 12 paises de la comunidad, Espafia tiene el 
sexto lugar en la producción de acero, representando el 10% 
de la producci6n comunitaria; por lo anterior, se le fijó 
una cuota de exportación de 827. 5 miles de toneladas 
métricas de acero, monto que será revisado ·anualmente, en 
base a los desarrollos de la industria siderürgica. 

España se compromete ante la Comunidad a reestructurar su 
sector siderQrgico en un plazo de tres afias y, además, a 
que la capacidad de producción de laminados en caliente no 
exceda los 18 millones de toneladas métricas al afio. 

Espafia aplicar1a desde la adhesión, las disposiciones 
comunitarias de importaciones de productos originarios de 
terceros paises, asimismo, tendrá que vigilar las acciones 
de dumping y subvenciones que se presenten en terceros 
paises. · 

sin embargo, dentro del Tratado también se especifica que 
Espaf\a eliminará tratamientos preferenciales a terceros 
paises, para lo cual tendr~ que denunciar los acuerdos que 
tenia suscritos19. 

19 Op cit ... El proceso 1ncorporaci6n, p.54 
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c. Sector Enarqético. 

Partiendo de los principales objetivos de la Comunidad 
Europea de Energia Atómica (comúnmente conocida como 
EURATOM) creada en 1957, se establecen el aprovisionamiento 
y la planificación energética global, como los lineamientos 
más importantes a seguir en este sector. 

En este sentido, Espaf\a se beneficia al obtener con su 
adhesión la garantia de suministros de energéticos, ésta se 
realiza a través de la Agencia de Aprovisionamiento, que 
entre otras funciones tiene el monopolio de las 
importaciones, cuya distribución la realiza entre los 
consumidores comunitarios, aunque en casos excepcionales, 
los paises pueden establecer contacto directo con los 
abastecedores foráneos, siempre que se cumplan con los 
objetivos de la EURATOM. 

Ahora bien, cabe sefialar que en el caso de España, ésta 
sigue cubriendo con petróleo más de la mitad de sus 
necesidades energéticas (57.6%, en 1987), mientras tanto la 
CEE ha reducido su dependencia en este tipo de producto de 
1973 a 1987 al pasar de 62 a 48. 3% de sus necesidades 
energéticas totales. 

En otros términos, España ha tenido que aceptar con su 
adhesión a la CEE los lineamientos de la politica 
energética comunitaria, que consistia en lograr para 1990 
el autoabastecimiento energético; sin embargo, esta medida 
se diferirá a un plazo mayor en tanto se logren cabalmente, 
los usos de fuentes alternativas de energ1a20. 

En efecto, hoy por hoy, una de las prioridades en el sector 
de energéticos es la de alcanzar la autosuficiencia 
mediante la energia desarrollada por plantas nucleares. 
Espafia se plantea contribuir al financiamiento del 
presupuesto comunitario en este sector. 

Por lo anterior, es muy importante observar las 
implicaciones de este acuerdo, ya que en el caso particular 
de México, el petróleo sigue siendo uno de los productos 
con mayor valor en las importaciones hacia España, como se 
comentará en un capitulo posterior. 

2º Op Cit ••• el proceso de incorporación, p.65 
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III.4 SECTOR INDUSTRIAL. 

España tiene en términos generales, un secta~ industrial 
competitivo, este sector representa un poco más de la tercer 
parte del Producto Interno Bruto español y ocupa casi un tercio 
de la población económicamente activa. 

De hecho, el 75% de las exportaciones de mercanclas son productos 
manufacturados, sin embargo, respecto a la CEE, la productividad 
es 40% menor. 

Los sectores más importantes de la industria española son : El 
siderúrgico, naval, textil, productos domésticos, calzado y 
automotriz. De éstas, las empresas medianas y pequeñas ocupan el 
75% de la fuerza laboral, el resto de las empresas dominadas corno 
grandes, tienen un alto porcentaje de capital extranjero, del 
cual, la mitad proviene de paises miembros de la Comunidad. 

Ahora bien, en el sector industrial y bajo las reglas de la unión 
Aduanera, España tiene un periodo de siete afias para eliminar las 
tarfas en este sector (cuadro 3). 

En este sentido, España eliminarla la mayorla de las 
restricciones cuantitativas con la comunidad al momento de su 
adhesión, a excepción de algunos productos. que tendrán 
salvaguardia de tres y cuatro años, destacando entre ellos, T.V. 
a colores y tractores21. 

De los sectores más importantes de la industria española, uno de 
los que destaca de manera especial es el que se refiere a la 
llamada industria automotriz, de hecho, en Espafta dicha industria 
fue creada al amparo de al tos aranceles para satisfacer la 
demanda nacional. 

El sector exportador se ha desarrollado lentamente, antes de la 
adhesión, España tenia un arancel a la importación de automóviles 
de 30%. Por ello y ante los altos costos locales de automóviles 
se llegó a un apartado en el Acuerdo, especificando que España 
establecerá una cuota de importación en los primeros tres años 
32,000, 36,000 y 40,000 unidades, respectivamente. La tasa de 
desarme arancelario se mantendrá fija durante esos tres años en 
17. 4% y a partir del cuarto afio seguirá el ritmo del resto de las 
tarifas22. 

21 Bueno, Eduardo. Estrategias empresariales españolas en un mundo 
interdependiente, Comercio Exterior, Núm. 3, Vol. 5, mayo de 1986, 

22 op cit .•• Estrategias empresariales, p.65 



CuadroNo.3 

CALENDARIO DE DESMANTALAMIENTO 
ARANCELARIO EN ESPAÑA 

Perlod(!Ú pQrtir~ : -e¡ 0 -, Rerucción de lli:r8rila . 
. dé 1a1ei:ÍuíC!e ádhásión .· •. · · •• (Porcériia¡0) • ·.~~cPJi'Jtt~f~L~Yf;' 

10.0 10.0 

,1m;. ano 12.5 22.5 

·. :2•ano 15.0 37.5 

15.0 52.5 

12.5 65.0 

12.5 77.5 

12.5 90.0 

7'•ano. 10.0 100.0 

Fuente: 

Boletin de las Comunidades Europeas, No. 10, Bruselas, 1986 
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No obstante lo anterior, en otros sectores Es pafia cuenta con 
ventajas evidentes, tal es el caso del sector naviero, el cual 
ocupaba el tercer lugar mundial en la década de los sesentas para 
después descender al quinto en 1984. 

Se estima que la capacidad de constru.cción naval espafiola 
contribuirá a incrementar la de la Comunidad en 25% aumentando 
asi la participación comunitaria de este sector, además, con todo 
ello se favorece el poder de negociación en bloque. 

Finalmente, por lo que respecta al comercio con terceros paises, 
España contará con el mismo número de años para adecuar sus 
aranceles a la tarifa externa común. 

Las restricciones cuantitativas que el pais mantiene con terceros 
paises, tiene que ser eliminada durante el periodo de transición, 
a excepción de 32 productos de naciones miembros del GATT y 37 
productos de Japón. 

En el caso de Portugal, el comercio se adec(ia a las reglas 
internas de la Unión Aduanera por lo que se otorgan periodos de 
tres y cinco afies para liberar el comercio bilateral del a~ero 
y productos del papel. 

III.5 SECTOR SERVICIOS. 

Los elementos más importantes a considerar en lo referente al 
tratamiento del sector servicios en la Comunidad, es 
relativamente reciente. De hecho, arranca con el Acta Unica 
Europea, firmada en febrero de 1986 y que entró en vigor en julio 
de 1987. 

El Acta Unica Europea es una estrategia programada para lograr 
un mercado interno sin barreras en 1992, en el que se prevén 
entre otros elementos, el establecimiento de un mercado coman en 
el sector servicios y la supresión de las barreras a los 
movimientos de capitales. 

Es importante aclarar que en este sector -muy importante para la 
Comunidad en especial en banca, seguros y transportes- es dificil 
establecer juicios concretos ya que la ejecución de las primeras 
acciones se darán en 199223. 

23 ltinist:erio de Economla y Hacienda. "La nueva CEE, la perspectlva 
comunitaria; mlm 626 y 627, Hadrid, 1985. 
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No obstante lo anterior, es posible delinear ciertos puntos que 
serán tomados en cuenta en este sector. Un aspecto que tiene un 
gran peso, es el relativo a un principio básico de la Comunidad 
denominado: "control por el pa1s de or1qen", en base al mismo, 
la vigilancia de una autoridad financiera se encomienda ante todo 
a las autoridades competentes del Estado miembros de origen. 

Hoy por hoy, existe una corriente de opinión dentro de la 
Comunidad en el sentido de que al llegar a un mercado comUn de 
servicios no representará un gran problema ya que se están 
articulando los mecanismos necesarios para conseguir una libre 
circulación de los mismos. 

En términos generales, el sector de servicios en las ecanomias 
en las econom1as comunitarias tiene una gran importancia, 
representando alrededor del 60% de la generación del producto 
interno bruto y poco más del 505 de la fuerza laboral. España no 
es la excepción de esta tendencia. 

En el caso particular se puede establecer lo siguiente en lo que 
respecta al sector servicios: España tiene un sistema 
relativamente libre de pagos internacionales para la liquidación 
de bienes y servicios. 

El pago de servicios se encuentra regulado y adecuado al 
existente en la Comunidad. Por lo que respecta a la banca y los 
establecimientos financieros, España adhiere al criterior del 
periodo de transición de siete años para el establecimiento de 
instituciones de crédito en la comunidad. 

Ademas pide se observe el criterio de ''necesidades económicas" 
cuyo propósito es que los nuevas establecimientos estén 
restringidos durante los primeros cuatro al'los para después 
liberalizarlos, una vez que se consoliden los establecimientos 
que van a permanecer en el mercado. 

Se establece también, que el monto de recursos captados por esas 
instituciones bancarias comunitarias en territorio espaftol, no 
debe ser mayor al 40% del total. Este porcentaje se incrementará 
a favor de las instituciones bancarias (entre ellas las 
espal'lolas) hasta alcanzar el 100% en un lapso de siete años24. 

24 Op ele ..• La nueva CEE, p.20 
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rrr.6 ASPECTOS MONETARIO Y FINANCIEROS. 

En el campo financiero en la CEE existen una serie de mecanismos 
que están al alcance de todos sus miembros y a los que todos 
contribuyen en razón a sus dimensiones económicas. 

Asl el Banco Europeo de Inversiones es una institución que da 
apoyos financieros a los paises que formalicen su adhesión a la 
Comunidad. Desde 1981, cinco años antes del inqreso de España, 
el BEI habla otorgado a este pa1s apoyos financieros para el 
desarrollo de la infraestructura y la modernización de la pequeña 
y la mediana industria, por montos cada vez más crecientes~ 

No obstante que se desconocen los términos y condiciones en que 
se otorgaron dichos préstamos, éstos tuvieron algunas 
limitaciones por cuanto a los montos y los plazos, aspectos que 
fueron superados una vez que España figuró como miembro pleno de 
la Comunidad. 

En los afies de 1985, 1986 y 1987, España recibió de ese banco 
apoyo por 160, 409 y 707 millones de unidades de cuenta europea, 
respectivamente. 

En otros aspectos monetarios, España se compromete a respetar las 
disposiciones que la Comunidad exige en materia ~e circulación 
de capitales. Actualmente, la mayor parte de las operaciones que 
suponen un flujo hacia el exterior de capitales se encuentran 
restringidas en España, por lo cual, en el Acuerdo de Adhesión 
se prevé un periodo de transición para liberalizar las 
transacciones de capital con el fin de evitar una importante 
salida de capitales o el impacto negativo en la econom1a espafiola 
derivado de la brusca liberalización de capitales. 

Además, se dispondrá de cinco afias para liberalizar tantos las 
inversiones inmobiliarias, como las inversiones directas de 
residentes españoles en las Empresas de los Estados Miembros que 
tengan por objeto la adquisición, posesión o exportación de 
bienes inmuebles25. 

En el año de 1988 se establecieron medidas importantes en 
relación con la etapa final del proceso para Irlanda, España, 
Grecia y Portugal que será para 1992., y en el caso de los dos 
últimos el plazo se puede extender hasta 1995. 

25 Orbaiianos, Arturo. " El sistema .financiero español .ante los retos 
del mercado comtin", Comercio Ext.erior, núm l, vol.40, enero de 1990. 
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IV. LA BCONOMIA ESPAÑOLA A PARTIR DE LA INCORPORACION A LA 
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA. 

Una de las apuestas fundamentales del actual regimen español en 
materia económica fue la integración de este pais a la CEE. Una 
España comunitaria implicaba la gestación de una Espaf\a m&s 
moderna, y por lo tanto, el reto de la incorporación era el reto 
politice del PSOE. 

Al respecto, el saldo de los primeros años del proceso de 
integración y adaptación, rebasó con creces las expectativas, de 
hecho, durante todo el proceso inicial de la inserción, la 
economía española se caracterizó por un proceso de expansión 
acelerada, acompañado de reducciones en la inflación y el 
desempleo, -todo lo anterior respaldado en un periodo de baja en 
los precios mundiales de los energéticos y un contexto de 
crecimiento económico anual. 

De esta manera España se convirtió en el milagro económico de la 
Europa Occidental de los ochentas, presentaba el crecimiento m&s 
alto de la región; una formación de capital que duplicaba las del 
grupo, una intensa actividad bursátil; una moneda fuerte; y una 
reserva de divisas de poco mAs de 40,000 millones de dólares, 
casi dos veces superiores a su deuda externa. Muy pocos paises 
incluyendo a los industrializados) podian presentar las mismas 
caracteristicas en ese entonces. 

No obstante lo anterior, los sintomas resefiados tienen su 
explicación en el evidente giro que dió la economia ibérica a 
partir de su incorporación al proyecto unificador europeo. Tan 
sólo en lo que fue del decenio de 1975 a 1985, se presentó un 
crecimiento de la inversión extranjera significativo. 

Sin embargo, ya para el año de 1986, la inversión se duplicaria 
y el efecto multiplicador en los sectores industriales llevaria 
a.resultados sorprendentes respecto a los efectos previstos en 
la instrumentación de la estrategia. 

Otro elemento favorable que se desprende del anterior, se refiere 
a la llamada ºreconversión industrial", referida a la 
transformación del sector industrial a través de su 
modernización, la cual se inicio desde 1982, pero se aceleró al 
firmarse el calendario de incorporación a la CEE. 

Los efectos de esta estrategia propiciaron que cientos de 
industrias medianas y pequeñas poco competitivas desaparecieran, 
sustituyendolas nuevas empresas con tecnolog!a moderna; ademAs, 
la avalancha de importaciones desplazaba inhexorablemente a las 
menos sólidas. 
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El costo inicial de la medida anterior fue alto, cerca de un 
millón y medio de españoles perdieron su trabajo hasta el año de 
1985, sin embargo, ya para el año de 1986, la situación mejoró 
gracias al flujo de inversión extranjera, y a las oportunidades 
que el mercado europeo ofrecia a los productos espafioles. 

Otro factor de suma importancia que trajo la integración se 
refiere a la evolución negativa del déficit comercial. La 
eliminación de barreras y la baja en las tarifas de impuestos de 
importación, as1 como el incremento en el gasto disponible, 
provocaron un auge inusitado en las compras del exterior y por 
lo tanto de un incremento en el déficit de la balanza comercial, 
la cual no pudo ser equilibrada ni con el flujo turistico y la 
consecuente entrada de capitales. 

De un déficit comercial de 971,500 millones de pesetas en 1985, 
el saldo negativo aumentó a 1,092,400 millones en 1986, a pesar 
de que las importaciones de petróleo a los paises de la OPEP se 
redujo de manera considerable (casi a la mitad de 1,021,000 
millones a 551, 000 millones de pesetas) por la baja en los 
precios de los energéticos. En 1987 el déficit brincó hasta 1.8 
billones de pesetas, debido principalmente al aumento 
espectacular de las importaciones a más de 6 billones; aunque la 
tendencia en el año de 1991 sigue ese camino26. 

IV.1 BITUACION DEL COMERCIO EN ESPAÑA. 

Las exportaciones de España en óltimos afias se han caracterizado 
por tener un crecimiento mayor que la de los paises europeos, sin 
embargo, estas no son mayores que sus propias importaciones. 

Durante 1987 el incremento de las exportaciones españolas fue de 
25% al pasar de 26. 7 a 33. 4 miles de millones de dólares, 
cantidad muy importante , pero insuficiente 'para compensar el 
crecimiento de las importaciones que en ese periodo fue de 
40%27. 

Sin embargo, ya para el año de 1989-90 se observa una importante 
desaceleración tanto en términos nominales como en volúmen. Los 
renglones que más crecieron fueron lácteos, cereales, residuos 
de las industrias alimenticias, carnes, grasas y aceites, 
pescados y preparados de cereales. 

26 L6pez, Higuel. "El discreto y duradero encanto español", Comercia 
Exterior, vol.40, No. l, enero de 1990. 

27 Banco de Urquijo, " La econom.!a española ante la dácada de los 
ochentas .. , Hadrid, 1980, pp. 35-37 
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En su conjunto estos productos son responsables del 30% de la 
exportación agraria y representan el 90% del crecimiento del 
mismo sector. 

En el caso de las importaciones, su dinamismo fue superior al de 
los paises del entorno debido a la pérdida de competitividad y 
a la intensificación de la liberación comercial tras la adhesión 
de la CEE en 1987. En ese entonces el crecimiento total de 
importaciones fue de 40% en dólares. 

Para el mismo 1987 destaca el incremento en energéticos que 
aumentaron en 28% en términos reales, y as! continuarla la 
tendencia hasta 1989, disminuyendo unicamente en un 2% en 
198828. 

Finalmente encuanto a su balanza, España, no obstante el 
crecimiento sostenido de sus exportaciones, se caracteriza por 
tener una balanza comercial tradicionalmente desfavorable, 
originada por un crecimiento mayor en sus importaciones. 

De 1931 a la fecha sólo en tres ocasiones ha tenido saldo 
positivo: en 1941-45, debido a la segunda guerra mundial como 
ocurrió en México; en 1951, debido a una situación comercial 
ampliamente favorable y en 1960 como resultado de un plan de 
estabilización que retajo de manera drástica la demanda interna 
e hizo posible la exportación de excedentes. 

Apesar de que la balanza de pagos puede ser permanentemente 
desfavorable, debido a la importación de ingresos que recibe 
España por turismo y por inversión extranjera, la situación es 
preocupante porque las importaciones se incrementaron 
considerablemente en dólares durante 1987, 1988 y enero-noviembre 
de 1989; en el primer año el incremento fue de 40%, en el segundo 
de 24% y durante enero-noviembre de 1988 de 23%, mientras el 
crecimiento en el periodo de 1989 fue de 20%. 

Si bien se observa una desaceleración en el crecimiento de las 
importaciones, también se observa en las exportaciones que fueron 
de 25 ·y 18% respectivamente en 1987 y 1988 y durante enero
noviembre de 1988 de 14% contra 13% del mismo periodo de 1989. 
Esto provoca que el saldo negativo de la balanza comercial se 
haya incrementado en los siguientes años (cuadro 4). 

28 Ibid. p. 52 



CuadroNo.4 

1 
Espana: Balanza Comercial 1 
(Miles de Millones de Pesos) 

'•' Ano 

, 1980 
'•'. :.<;:· 
~ 

,,,,·_ 

1982 
: . .,.:.· 

''1!183 

1_98,4 ,, ' 
'. _:-.~·.~,~ ~ 

_1f!llS,'," 

'19f'll 
' 1987.-'' 

\~'./·. ~ <: ,, 

:,;1~:·,,,' 

.. ~-· 
·1990. 

. 1991 
·,.,:,_. 

~clones ,, 
20.9 

20.5 

20.8 

19.8 

23.2 

24.1 

27.1 

33.4 

39.6 

44.4 

53.0 

59.7 

!Fuente: Dirección General de Aduanas de E~ 

Importaciones' Baldo 
,, ;·~~;'/!.<·.f.'·. ,::: 

34.3 -13.4 

32.3 -11.8 

31.3 -10.5 

29.3 -9.5 

28.8 -5.6 

29.8 -5.7 

34.9 -7.8 

46.3 -12.9 

57.4 -17.9 

73.4 -27.0 

83.8 -30.8 

88.8 -28.8 
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En cuanto al comercio exterior de España con la región, era 
visible que a principios de los 70's la primera empezó a invertir 
en A.L, sin embargo, la crisis energética la hizo desistir, hoy 
por hoy, la situación puede ser sustancialmente diferente, si 
la garantías de estabilidad económica y pol1tica se incrementan. 

Uno de los grandes problemas que plantea la inversión en los 
paises latinoamericanos se cierne en cuanto a los problemas de 
la deuda externa, inflación, inestabilidad pol1tica y ante la 
inseguridad legal que implica la reglamentación en materia de 
inversión extranjera. 

La inversión espafiola durante los ochentas se hizo en Chile, y 
el comercio de este pals con España creció en casi un 30% al año 
desde 1986, mientras que no se registró ninguna inversión de 
Espafia en Argentina o Venezuela. 

Colombia incrementó en 1988 sus exportaciones a Espafia en 16%, 
y Perú también vendió más en 1988 que en los afies anteriores. 

México fue por suparte el pa1s con el cual España incrementó sus 
vínculos a finales de la década, con una inversión de 4, 000 
millones de dólares29. 

Por lo anterior, se puede deducir que en estos momentos existe 
interés por parte de los grupos importantes de empresarios por 
hacer coinversiones e incrementar las corrientes de comercio de 
Europa a Latinoamérica. 

A esta tendencia se han sumado ls medidas de cambio de deuda por 
capital, realizada por las instituciones financieras y otros 
sectores de interés como el turismo, comunicaciones, agricultura, 
flores, pesca, industria, muebles e imprenta, etc. 

Asimismo, son importantes las relaciones financieras entre España 
y Latinoamérica; teniendo varios bancos de operaciones de cuantía 
en la región que tienden a incrementarse, por lo que existen 
perspectivas de una mayor inversión de Espafia a L.A de mediano 
y largo plazo30. 

29 En el capitulo III se ahonda acerca de la situación comercial y de 
inversiones entre Háxico y Espa;,a. 

JO Viñas, Angel. " European-Latln American relatíons in the East-Yest 
conflicts, a spanish perspectiva", SELA, Caracas, J990. 
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xv.2 LA ESPAÑA CONTE!IPORANEA. 

Existen cuatro reflexiones que nos pueden dar un panorama de la 
situación espafiola actual, deacuerdo con información económica 
editada por el Ministerio de Hacienda en Espafia, a saber3l: 

l. La existencia de una demanda interna excesiva, suerior al 
crecimiento del producto potencial máximo de la econom1a 
espaftola, que esta ocasionando, desde 1988, desequilibrios 
importantes en los precios y an el comercio extrior. 

España no puede sostener una economia estable con una 
demanda interna que camine a tasas del 7 y 8%, mientras su 
producción potencial máxima, en condiciones de equilibrio, 
no sobrepasa el 4.5%. La prolongación de la recuperación 
económica espafiola es imposible en condiciones de inflación 
y desequilibrio de la balanza de pagos. 

2. La demanda interna no sólo desborda las posibilidades 
productivas del pa1s. Se ha deformado peligrosamente del 
lado del consumo y en contra del ahorro, con un aumento 
sustancial afiadido del endeudamiento püblico. En estas 
condiciones, la econom1a no encuentra en el ahorro interno 
la base firme para la financiación de su gasto, con lo que 
se esta viviendo para sostener la inversión y el consumo 
interno gracias al ahorro exterior y adem~s en condiciones 
de creciente inestabilidad. 

J. Para lograr el equilibrio entre demanda interna y 
posibilidades productivas se ha aplicado una politica de 
equilibrio -con una mezcla inadecuada de politica 
monetaria, presupuestaria y de comportamiento de las 
rentas- que no ha conseguido el objetivo de convergencia 
con la inflación de la CEE, creandose además problemas 
adicionales con la intervención de la pol1tica monetaria 
contrarias a sus obligaciones financieras con la CEE y 
mecanismos opuestos a los compromisos con el SME. 

Numerosas partidas de balance manifiestan la existencia de 
problemas microeconómicos en mercados y sectores, que 
limitan y posibilitan las condiciones de crecimiento y 
competitividad espafiola. Cuatro mercados se vieron 
afectados por esta condición de debilidad, a saber: 

31 Hinisterio de Economía y Hacienda. "Integración en la CEE y política 
económica de los 90 's", Fundación Fondo para la Investigación Económica y 
Social, Hadrid, 1990. 
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En primer lugar el mercado del trabajo, cuya 
configuración y deficiente funcionamiento se 
manifiesta en la tasa de desempleo, su primer gran 
problema económico. 

En segundo lugar, los mercados financieros, cuyos 
elevados costes de intermediación de la actividad 
económica interna, encarecen o dificultan la 
financiación de las inversiones. 

En tercer lugar, los mercados exteriores y la pérdida 
de competitividad de us producciones por una industria 
aún insuficientemente competitiva. 

Finalmente, los mercados de bienes y servicios, en la 
que se registran elevaciones de precios que dependen 
no s6lo de un gasto mayor, sino de su destacada 
rigidez. 

La econom1a española va a vivir en los tres primeros años 
de la década de los 90 1 s, unos movimientos que resultarán 
decisivos para su proceso de integración al Mercado Unico. 

El mayor acercamiento al PIB europeo, cumpliendo las 
comprometidas condiciones de coordinación y convergencia 
con el comportamiento de las econom1as europeas, obligan a 
la sociedad española y a sus represenantes pol1ticos a 
conocer los términos de esta delicada situación en la que 
España se encuentra y a buscar en ese condicionamiento las 
bases para definir y secundar una pol1tica económica que 
facilite la consolidación de la econom1a española dentro de 
la CEE32. 

De hecho, sanear.la economia española, restableciendo sus 
perdidos equilibrios internos y externos, se convierte as1 
en la exigencia prioritaria para la integración. 

32 En el cap.!tulo siguiente se proLundiza en los t6rminos de la 
incorporación de Espaifa a la CEE. 
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4. Tendencias macroecon6micas. 

BALANCE DE LA RECUPERACION DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA 

!.DESEMPLEO 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Desempleo 
juvenil 46.7 45.1 43.1 39.9 32.8 35.0 

(tasa) 

Desempleo 
de larga 
duración 35.2 37.1 47.5 44.6 41.1 42.3 

(%) 

II. SECTOR 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
EXTERNO 

Balanza 
comercial -2.6 -2.7 -4.4 -5.2 -6.8 -7 .o 

(*) 

Balanza 
cuenta 1.7 1.9 0.1 -1.1 -1.0 -2.0 
corriente 

(*) 

Crecimiento 2.7 1.3 5.9 7.5 4.3 5.0 
exp. (%) 

Crecimiento 
imp. (%) 6.2 16.5 20.4 18.9 15.8 13.2 

ECONOMIA 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
DOMESTICA 

Ahorro 
familiar 11.3 10.8 9.8 9.5 9.0 9.0 

(*) 

Consumo 
familiar 88.7 89.2 90.2 90.5 91.0 90.0 

(*) 

(*) Crecimiento 

FUENTE: Ministerio de Economia y Hacienda de Españ_a. 
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CAPITULO J:II 

LOS RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA COMUNIDAD ECONOMICA 
EUROPEA CON'lBXPORAllBA 

J:. LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EN 1992. 

I.1 ANTECEDENTES GENERALES. 

A la luz de la nueva situación que priva en el orden internacio
nal de fin del milenio, la econom1a internacional asiste a un 
periodo de cambio de las principales directrices que prevalecie
ron durante la guerra fr1a y el bipolarismo. 

Ante la imposibilidad actual para determinar con exactitud las 
formas y caracter1sticas que se asumirán en un nuevo orden 
económico internacional, existen, por otra parte, ciertas 
directrices y lineamientos que se perfilan ,bomo factores de 
influencia en la formación del nuevo esquema _.éconómico mundial. 

En este contexto, La globalizaci6n econ6mica1 surge como un 
proceso que en sus diferentes modalidades y grados, se ha 
asentado como uno de los factores de mayor importancia en la 
economia internacional contemporanea. 

El antecedente más importantes en el proceso de globalización 
económica se encuentra precisamente en la Comunidad Económica 
Europea, quien desde finales de los años cincuentas, inició los 
primeros proyectos de cooperación sectorial, que finalmente 
cqnverger1an en un proyecto de la más compleja sofisticación 
como el que hoy por hoy se vive en las Comunidades Europeas. 

1 De acuerdo con Adrlan Ten J<ate se entiende por_ globalización 
económica al t"en6meno de interdependencia de la econom1a mundial maniEestado 
desde la producción en las econom.fas de escala, hasta la distribución y 
normalización en espacios económicos libres de restricciones y barrel:as 
impositivas, tomado de: La Bconoat.fa internacional de los go•s, PCB, ll6Jdco, 
p.26 
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La Comunidad Económica Europea tiene ya mAs de treinta años. El 
primer paso trascendental que le antecede se di6 a través de la 
firma del 18 de abril de 1951, con el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea del Carbón y el Acero, la CECA en el que 
participaron los representantes de seis estados, a saber: 
Bélgica, República Federal Alemana, Francia, Italia, Luxemburgo 
y Holanda. 

Posteriormente, el 25 de marzo de 1957, los mismos paises 
miembros, firmaron en Roma un tratado por el cual se constituia 
la comunidad Económica Europea y la Comunidad Europeade la 
Energia Atómica (EURATOM), asi como el Acta Constitutiva de la 
Comunidad Económica Europea. 

El objetivo centra1 que se expresaba en ese documento era a 
largo plazo ya que planteaba la libre circulación de trabajado
res, de mercancias y de capital, es decir, la unión de todos los 
mercados europeos. 

Diez años mAs tarde, el 1 de julio de 1960, se logra la unión 
aduanera entre ellos, y se establece un arancel común frente a 
otros paises. 

En 1973, se amplían a nueve los miembros de la Comunidad con la 
~legada de Dinamarca, Reino unido, e Irlanda, en 1981 se 
incorpora Grecia, y el 1 de enero de 1986 se transforma en la 
Comunidad de 101 doce con la incorporación de España y Portugal. 

Destaca además la intensa actividad que se realizaba de manera 
colateral en materia de política agraria, iniciada en 1962, así 
como acciones conjuntas correspondientes a energía, investiga
ción, medio ambiente, educación, y la protección a los consumido
res, así como en la política comunitaria de la pesca. 

En marzo de 1979, se creo el Sistema Monetario Europeo (SME), 
considerado generalmente como un primer paso efectivo hacia la 
formación de la Unión Monetaria Europea, la finalidad básica de 
ambas políticas es esencialmente generar estabilidad en la moneda 
europea, más allá del dólar. 

Es decir que con esa politica se busca que las monedas de los 
doce paises queden relacionadas en un valor medio que pondere 
a todas ellas, además todo$ los bancos centrales deben intervenir 
para mantener los tipos de cambio dentro de una zona de fluctua-
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ción convenida, de ah1 nació el European currency Unit (ECU) 2• 

Sin embargo, la forma más acabada y necesaria para entender la 
nueva estrategia europea de integración se originó en febrero 
de 1986, con la firma del Acta Unica Europea, que entro en vigor 
el 1 de julio de 1987. 

El Acta unica europea es un nuevo tratado que modifica, comple
menta y actualiza los tratados de Roma y de Peris. Su objetivo 
es adaptar la comunidad Europea a las necesidades del mundo da 
hoy y convertirla en una gran unidad econ6mica y qeopolítica, ya 
que la cercania qeográfica que existe entre los socios apoya 
tanto a la mayor cooperación econ6mica, como a la instrumentación 
de ciertas acciones políticas conjuntas en beneficio de la 
región. 

El eje central que justificaba la creacion del Acta Unica, era 
la aceleración para la creación de un gran mercado único para el 
l de enero de 19933 • 

Las medidas más inmportantes tienen como objetivo la supresión 
de: 

A. Fronteras Físicas. 

Referidas a la eliminación de los controles de personas y 
mercancias y sustitución de los mismos por una creciente 
cooperación entre las distintas polic1as y la armonización 
de las correspondientes normativas. 

B. Fronteras técnicas. 

Donde básicamente se plantea la armonización de las legis
laciones nacionales sobre la libertad de establecimiento 
para los profesionistas; reconocimiento de titulas; liber
tad de. servicios¡ libertad de circulación y libertad de 
colocación de capitales. 

La Un:i.6n Honetaria Europea os hoy por hoy uno de los pilares de la 
Comunidad, de ahL que para obtener información más especilizada se pueda 
consultar a : Rojo Dµque, Luis. " El sistema monetar.io europeo", Espasa Calpe, 
Hadrid, 1989, 

Declaraciones de Jacques Delors ante la Comisión de las Comunidades 
Europeas, Bruselas, 1992. 
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c. Fronteras Fiscales. 

Se refiere a la desregulaci6n en impuestos tales como el 
IVA, e impuestos sobre consumos espec1ficos, que deberán 
someterse a una armonización para igualar los distintos 
tipos impositivos4 • 

Por otra parte, el Acta Unica busca hacer más eficaz y más 
democr&tico el procedimiento de la toma de decisiones 
comunitaria, puesto que ha extendido a un mayor número de 
ámbitos el voto de mayor1a en los órganos más importantes. 

Los Estados miembros aunque conservan su identidad y su 
autoridad propia, crearon unos organismos de di&logo y de 
decisión comúnes. 

Hoy por hoy, los organismos más importantes al interior de 
la CEE son: 

~. El Consejo de Ministros 

Es el órgano de decisión esencial de la Comunidad. En 
función de los temas que debe tratar reúne a los doce 
ministros de las diferentes funciones y cada uno de 
los paises asume por turno, la presidencia por un 
periodo de seis meses. 

¡ 
El Consejo de Ministros decreta la pol1tica de la 
Comunidad en todos los .ámbitos. Las decisiones. impor
tantes deben adoptarse por unanimidad, aunque algunas 
de ellas podr&n tomarse por mayor1a , se reúnen por lo 
menos dos veces al año. 

2. Parlamento 

El Parlamento Europeo existe desde 1979, cuenta con 
518 diputados 'procedentes de todos los paises de la 
Comunidad en la proporción que les corresponde por su 
población. Tiene un poder limitado, ya que su capaci
dad de modificar las propuestas del Consejo de Minis
tros debe reunir dos tercios del parlamento, niveles 
de consenso difíciles para el número de parlamenta
rios. 

Europa en cifras, Olicina de publicaciones de la CEE, Bruselas, 
1991, p. 7 
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El parlamento posee igualmente cierto poder presupues
tario. Puede aumentar ciertos gastos previstos por el 
presupuesto que le presente la Comisión, pero no puede 
decidir nuevos ingresos. 

3. Tribunal de Justicia 

Tiene su sede en Luxemburgo y está encargado de 
interpretar la 11 constituci6n" de la CE y demás textos 
jur1dicos europeos en caso de litigio. Se compone de 
trece jueces y de seis abogados generales designados 
por un periodo de seis afias de común acuerdo por 
gobiernos de los Estados miembros. 

Los jueces europeos pueden pedir la modificación de 
los actos legislativos o decisiones nacionales incom
patibles con las disposiciones de los Tratados euro
peos. Pueden recurrir al Tribunal los estados, las 
instituciones comunitarias y los particulares y sus 
fallos se imponen a todos los Tribunales de los 
Estados miembros. 

4. comité Econ6mico y Social. 

Está formado por representantes de los sindicatos y de 
los grupos socioprofesionales, emite dictámenes sobre 
propuestas de la Comisión, está formado por 189 
miembros y su grado de heterogeneidad lo hace un 
factor de equilibrio entre los demás órganos comunita
rios. 

s. La Comisión de comunidades Europeas. 

Este organismo es el motor y el gestor de la Comuni
dad. Independientemente de los gobiernos de los 
Estados miembros, tiene poderes de iniciativa y de 
ejecución y sólo esta sometida al control del Parla
mento europeo. 

Los comisarios europeos son diecisiete, designados por 
cuatro años de común acuerdo por los gobiernos de los 
estados miembros: dos alemanes, dos españoles, dos 
franceses, dos italianos, dos británicos y uno de cada 
uno de los demás pa1ses. 
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Los comisarios son independientes del Gobierno de su 
pa1s de origen y se encargan de materias especificas, 
aunque las decisiones de la Comisión se toman de forma 
colegiada (cuadro 1). 

Las funciones de la iniciativa de la Comisión la 
conviertesn en la ünica institución con capacidad para 
elebol:ar "proyectos de ley" europeos. Presenta pro
puestas al Consejo de Ministros5 al Parlamento Europeo 
y al Comité Económico y Social . 

I.2 LA REUNION DE MAl\BTRICHT, 

Después de los acuerdos de Roma, y del Acta Unica como los 
principales mecanismos para llegar a la plena integración de la 
Comunidad Económica Europea, se llevo a cabo del 9 al 10 de 
diciembre de 1991" La Reunión de Maastricht", en Holanda. 

La reunión en Maastricht, surgió como una nueva necesidad de 
modificar los plazos y objetivos planteados en el Acta Unica 
Europea, debido al cambio radical de las circustancias geopolíti
cas y económicas que se han venido presentando a lo largo de los 
últimos años del milenio, especialmente en Europa Central y del 
Este. 

Otro de los factores que contribuyeron para apoyar la reun1on de 
Maastricht se dió gracias a la existencia de una corriente de 
miembros comunitarios que pugnan por una rápida definición de los 
términos reales de la integración política y económica de la CEE, 
para desalentar con ello, liderazgos que rompan el equilibrio al 
interior de la organización. 

En relación a lo anterior Emilio Muñoz Ledo refiere que: 

"Uno de los factores de mayor peligro para la consolidaci6n de 
una .integración equitativa en la CEE, es el not.able peso de las 
decisiones alemanas en el plano económico y polít1co"é.. 

Hattera, Alfonso. " Le Herché Unique Europeen, ses regles, son 
fonctionnement", Jupiter, Bruxelles, 1989. 

Muñoz, Ledo Emilio, ¿ La Europa de loa doce ?, El Financiero, 2 de 
marzo de 1992, p. S7 
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De esta manera, se desprende que el proceso de integración de un 
Mercado Unico, tal y como se concibe en sus términos técnicos1, 
solamente será una realidad en Europa en la medida que se llegue 
a un Acuerdo básico en el que exista consenso respecto a dos 
temas fundamentales: La Unión Monetaria y la homologación de la 
polltica Financiera. 

El fortalecimiento que alcanzarla la comunidad Económica Europea 
frente a las nuevas condiciones que se ha impuesto en el proceso 
de integración, cambian nuevamente la relación entre los bloques 
económicos, y de ah1 la trascendencia de los términos, plazos, 
y niveles de consenso del Tratado de Maastricht. 

Espec1ficamente, son dos los términos en los que se plantearon 
las directrices de dicho Tratado. 

En lo económico: el establecimiento del principio de 
irreversibilidad para la adopción de dos politicas que 
representan el verdadero cambio estructural en la creación 
de un Mercado Unico: 

+ Unión monetaria. 

+ Banco central. 

Ambos fijados para ser establecidos en el lapso de transi
ción de siete años, es decir, para estar completamente 
integrados en el afio de 19996• 

En lo político: Referido al principio de unión en renglones 
del estricto ámbito de la homologación de decisiones e 
instrumentos politices, especialmente reflejados en las 
siguientes áreas: 

Deacuerdo con 8. Dowling, lo que caracteriza a un Mercado Unico es: 
La eliminación de las barreras arancelarias, la adopción do un sistema común 
arancelario y de tarifas ante terceros países, y porque existe una libre 
circulación de todos los factores de la producción, es decir, trabajo y 
capital. En B'conom..fa internacional, llcaraw-Hill, lféxico, 1985. 

8 Entorno a la complejidad de estos mecanismos financieros destaca la 
salvaguardia que el Reino Unido estableció para su caso particular, y de ahí 
las especulaciones que por este motivo ha destado la viabilidad de la unidad 
monetaria sin consenso. Sección Financiera, Excelsior, 10 de diciembre de 
1991, p.28-A 
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+ Politica Exterior. 

Se estableció la posibilidad de mantener la estrategia 
denominada 11 Politica de Consenso", frente a una 
segunda propuesta denominada "Politica de Unanimidad". 

La primera resulta m&s flexible y realista, ya que a 
diferencia de la segunda no se busca la mayoria 
absoluta para las resoluciones conjuntas, y siempre 
existe la posibilidad de que los miembros mantengan la 
posibilidad de una salvaguardia. 

+ Politica Social. 

La iniciativa de politica social surge corno una 
demanda de las economias menos desarrolladas de la 
CEE, en donde Irlanda y Grecia, encabezadas por 
Espafia, se unieron presionar e incluir el principio de 
la cohesión social al interior del Acuerdo final de 
Maastricht. 

De la petición mencionada destaca la ayuda en materia 
de subsidios en gastos en asistencia social, protec
ción a prácticas laborales, y gastos de compensación9 • 

+ Politica de Defensa. 

En materia de seguridad colectiva, la mayor parte at 
los socios de la CEE coincidió en la necesidad de 
mantenerse bajo el sistema de defensa europeo de la 
O.T.A.N, sin embargo, se quedó como una propuesta de 
consideración la posibilidad de generar un ejército de 
carácter estrictamente europeo. 

Destaca de manera especial, la iniciativa franco-ger
mana para formar a partir de julio de 1992 un Estado 
Mayor conjunto para un ejército franco-germano, que 
seria operacional el 1 de octubre de 1995. 

9 La partc1pac16n española en la defensa por incluir mayores subsidios 
l' Llexlbilidad a las economías más d~biles, fue amlpliamente comentado como 
una posic:i6n vanguardista y a la vez de liderazgo entre los miembros menos 
desarrollados. "Europa decide su destino en Haastric:ht", Exc:elsior, 9-dic:-
1991, p.27-A 
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El objetivo central del ejército conjunto es la 
creación de un mecanismo de defensa para asegurar el 
mantenimiento de la paz y la seguridad regional, que 
incluye a largo plazo una política de defensa común, 
ademAs de contribuir al reforzamiento de la Alianza 
del AtlAntico Norte10 • 

En este sentido los motivos especificas que atentarían 
la estabilidad y seguridad de la región no se concen
trarían ya en una amenaza de corte militar como la 
preexistente durante el periodo de guerra fria, sino 
antes bien, por el conjunto de hechos derivados de esa 
etapa que se han registrado en la región en los 
últimos af\os. 

Al repecto, Bernardo sepúlveda enumera los siguientes 
acontecimientos 11 : 

Los Len6menos de mayor relevanc.ía que ha.n influido en las 
transformaciones en Europa Central y del Este en los años 
recientes serían b.fsicamente los siguientes: La crisis del 
Golfo PfJrsico¡ la disolución de la Unión Soviética, con la 
consecuente creación de la Comunidad de estados Indepen
dientes y el surgimiento de doce nuevas naciones; el 
renacimiento de las tres repúblicas bálticas¡ y el conflic
to armado entre las distintas etnias en Yugoslavia ". 

Por lo anterior, en términos de balance, se podr1 pensar que la 
reunión de Maastricht ha dejado como resultado una nueva 
percepción de la correlación de fuerzas que se juega al interior 
de la CEE. 

De hecho, frente al inminente reto de la unificación monetaria, 
y de ciertas politicas públicas, se observó un mayor impulso a 
las políticas comunitarias que representaban mayor conveniencia 
a la situación particular de determinados miembros, corno se 
senala a continuación: 

.l\l8!1!ania. 

Afianzó la posibilidad de que los paises miembros de la CEE 
se ciñan de manera más estrecha a dos lineamientos funda
mentales para la integración: En lo económico, rigurosos 

lO El D1a, 23 de mayo de 1992. 

11 Sepúlveda, Bernardo "Seguridad y defensa: después de HAastricht'', 
Nexos, abril de 1992, No.!72, p.55 
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criterios anti1nflacionarios para evitar desequilibrios 
monetarios que afecten el crecimiento aleman; y en lo 
politice, una cooperación más estrecha en materia de 
inmigración, asilo y un nuevo organismo de inteligencia 
pol1tica: La Europol. 

Gran Bretafia. 

Logró una claúsula de exención para la etapa final de la 
unión monetaria, y en el terreno politice asegurar que las 
cuestiones de politica exterior y policía sean manejados de 
manera discrecional en cada Estado, y en la Corte de 
Justicia Europea en mayores facultades para sancionar a los 
estados que no acatan sus pronunciamientos. 

~-

Consiguió promover el acuerdo sobre unión monetaria que 
ambicionaba desde hace tiempo, incluyendo un compromiso de 
plazo para 1999 en la fijación de una moneda única; y en lo 
politice delineó el principio de un organismo de seguridad 
continental de la que quedan excluidos los Estados Unidos. 

Felipe González se constituyó en el defensor de los intere
ses fundamentales de los miembros con menor desarrollo 
económico, y alcanzó un compromiso obligatorio para mayores 
transferencias de fondos de la CEE con destino a Portugal, 
Grecia, Irlanda, y desde luego, Espana. 

De los anteriores renglones señalados se desprende la trascenden
cia de la 11 tercera fase de integración", como se ha dado en 
llamar a la reactivación de los factores de mayor complejidad 
para la efectiva consolidación de un espacio que fortalezca lo 
económico, el consenso politice y la seguridad colectiva en 
Europa Occidental. 

Sin embargo, la sofisticación de la iniciativa es de igual manera 
el gran punto de vulnerabilidad del proyecto. De hecho la 
ratificación de un Tratado con la magnitud de Maastricht ha 
orillado a algunos paises de la CEE a someter a referéndum la 
posible integración económica y politica. 

El caso anterior se da con Dinamarca (9 de junio de 1992) e 
Irlanda (16 de junio de 1992); en el primer' caso con un voto al 
ºno" en 50.7% , mientras que en el segundo se orientó al 11 si 11 en 
60%12. 

12 El Día, 10 y 17 de junio de 1992. 
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El factor de interés en los resultados mencionados se podría 
inscribir en las diferencias económicas y politicas fundamentales 
que aún existen entre los miembros, ya que Dinamarca, un país 
rico (20,510 dls. per cápita), y de una población de aproximada
mente 5 .1 millones de habitantes13 , manifestó su temor a la 
redistribución de sus niveles de ingreso que podria originar el 
financiamiento de toda la comunidad, además del incremento de 
la evidente influencia alemana en sus decisiones pol1ticas. 

No asi, en el caso de Irlanda, en donde el factor determinante 
para su ratificación al acuerdo de Maastricht lo marcó la 
posibilidad de obtener mayores beneficios económicos en inversión 
y crédito , ya que sus niveles de ingreso per cápita es aproxima
damente de 8,500 dls. anuales14 • 

Destaca además la posición de los sectores nacionalistas quienes 
se declararon en un abierto apoyo a Maastricht por el beneficio 
general que repercutir1a en Irlanda. 

Otros casos de referéndum que en llevarán a cabo en 1992 son 
Francia el 20 de septiembre y el de Alemania el 1 de diciembre. 
Ambos procesos serán aún más trascendentes dado que Alemania y 
Francia se han constituido en los artífices más activos en la 
consolidación de Maastricht, y una votación favorable reactivarla 
y darla un nuevo impulso frente a los paises que aún estan 
indecisos en la ratificación final. 

Adicionalmente, tendrá que incluirse a Maastricht otro factor 
paralelo que influye de manera directa a las nuevas orientaciones 
de integración, y se refiere a la petición formal de los paises 
miembros de la European Free Trade Agreement, EFTA15 , para 
incorporarse como miembros de las Comunidades Europeas. 

La posible concresión de un proyecto comunitario ampliado 
generarla la expansión de un mercado formado por 380 millones de 
habitantes. 

13 The World Bank Atlas, 1991. 

14 Ibid. p. 34 

15 La EFTA est:a formada por los siguient:es paises: Austria, Suecia, 
Finlandia, Noruega, Suiza, Islandia y Liechteinstein. 
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La realización de un mercado ampliado en Europa serla mayor al 
del bloque de América del Norte, cuya población se calcula en 
aproidmadamente 350 millones de personas, y menor a la de la 
cuenca del Pacifico que abarcarla 1,570 millones aproximadamen
tel6. 

El 2 de mayo de 1992, se reunieron en Oporto Portugal, ambos 
bloques comerciales con la finalidad de firmar un tratado que 
compromete la unificación de ambos bloques en un nuevo Espacio 
Económico Europeo (EEE). 

El proceso de integración de los pa1ses miembros de la EFTA se 
ha planeado para implementarse de manera gradual, Austria, 
Finlandia, Suecia, Suiza y Noruega podrian ser parte de la 
Comunidad Europea a partir de 1996, en tanto que el resto de los 
miembros de la EFTA esperarlan dos o tres afias más. 

De lo anterior se desprende que el proceso.de ampliación de la 
CEE estará directamente ligada con la ratificación de los 
acuerdos de Maastrich, ya que los niveles de complejidad del 
nuevo proyecto de integración cambian las caracteristicas 
requeridas para cualquier otro pais que se quiera incorporar a 
las comunidades europeas. 

Respecto a lo sefialado Juan Maria Alponte sostiene que: 

"Sólo los solicitantes más prósperos de la EFTA podr4n satisfacer 
los criterios de adhesión do los ministros de relaciones exterio
res do la CEE, aquellos cuyo nivel de ingreso por habitante sea 
superior al de la media de la Comunidad. De este modo se legítima 

!~ef!~~=i~n 1~= ;:::g;a:u::;,í:;:n ~.los más parecidos y dejar mAs 

Los menos europeos son los otros paises que también han pedido 
su incorporación a la CEE pero no representan el mismo nivel de 
iñterés que los paises de la EFTA por su situación económica, 
estos son: Turquia (1987), Malta, Chipre (1988), y de manera 
reciente los de Europa Central. 

16 Tomando encuenta a China, seglln datos de la SECOFI en "Las 
relaciones comerciales de Héxico con el mundo, desaLíos y oportunidades", 
SECOFI, abril de 1990. 

17 Alponte, Juan Haría. "Desde la muralla'', El Nacional, 30 de junio 
de 1992, p.8 
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X.3 REBTRXCCXONEB Y OPORTUNXDADEB EN LA CEE. 

Una vez que se ha dado una aproximación a las dimensiones que 
alcanza el Mercado Común Europeo, como un espacio geopolitico, 
y como un espacio económico es importante sefialar cuales son en 
términos reales las oportunidades que tiene la estrategia 
comercial mexicana para penetrar en un mercado complejo, pero a 
la vez altamente atractivo para ramas muy especificas de los 
bienes y servicios que produce nuestro pais. 

En cuanto a las restricciones y oportunidades para el acceso de 
mercancias de terceros paises a la CEE, se advierte una gran 
controversia, y el tema ha sido motivo de difrentes posiciones 
ante las perspectivas. 

Existen, los que ven en al proceso de integración europea el 
origen de una corriente de neoproteccionismo en el mundo, frente 
a los que observan en el Mercado Europeo un nicho comercial de 
grandes oportunidades para los productos que se logren colocar. 

Para el caso particular de México, existen una serie de argumen
tos que se han analizado en diferentes foros, conferencias, 
articulas, y documentos, respecto a la serie de vantajas y 
desventajas a las que el pa1s se enfrentaria para mantener y 
profundizar su presencia en la CEE. 

Dentro de esa lista de argumentos destacan mayoritariamente los 
siguientes pun~os: 

A. Ventajas 

Una sola tarifa arancelaria en doce econom1as distin
tas. 

Más de 320 millones de consumidores con necesidades 
heterogéneas y con un alto poder adquisistivo. 

Complementariedad para la mediana industria europea. 

La CEE establece un arancel promedio de 5. 7% a sus 
importaciones. 

Al entrar un producto mexicano por una frontera 
comunitaria podr1a comercializarse con los 11 restan
tes. 
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B. pesventaias. 

Se incrementará el estandar de eficiencia para prote
ger al consumidor comunitario. 

Aumentarán las barreras no arancelarias para productos 
comunitarios que no sean competitivos con los extran
jeros. 

Los consumidores comunitarios demandan productos más 
sofisticados y de calidad. 

Los paises ex-socialistas de Europa central serán 
serios competidores en el mediano plazo 

Es probable que algunos productos semiindustrialies 
mexicanos salgan del SGP de Europa por su alta compe
titi vidad18 • 

No obstante lo anterior, dentro de la mecánica que hoy eKiste en 
las Comunidades Europeas, s1 es posible sen.alar claramente cuales 
son las nuevas reglas del juego comercial y cuales son las 
estrtaegias que desde MéKico se han diseftado para tener mayores 
posibilidades en ese mercado. 

La b(isqueda de oportunidades, pese a las restricciones del 
Mercado Europeo, responderla de igual manera, a una situación 
estratégica dentro de la perspectiva gubernamental, como lo 
señalar1a el Secretario de Relaciones Exteriores: Fernando solana 
Morales: 

"El peso de la relación económica con los EU es evidente. Pero 
por razones de equilibrio pol!.tic:o y económico, Héxico ha 
resuelto permanecer abierto , para .fortalec:er su relación 
comercia.l,económica y pol.Ltica con otras regiones del mundo, de 
ah1 la importancia de la CEE para nuestro pa.Ls hoy en día li". 

De lo anterior, se deriva la importancia de puntualizar precisa
mente cuales son las restricciones que existen en materia 
reglamentaria al comercio de terceros paises, en la CEE, y 
posteriormente las posibles oportunidades mexicanas en la 
actualidad: 

lB Mart1nez, Ignacio. "Perspectivas y desa.fíos para México ante el 
Mercado Unico Europeo", El Financiero, 29 de julio de 1991, p.72 

19 Solana, Fernando. "La estrategia económica mexicana y la Comunidad 
Económica Europea", BANAHEX, Máx.tco, 1989. 
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En cuanto a las restricciones en materia reglamentaria comer
cial, las más importantes y de mayor afectación para Mé><ico 
serian: 

Registro de marcas. 

La legislación es complicada y si bien han sido eliminadas 
las restricciones para exportar a la CEE, en la mayoría de 
los productos deben registrarse las marcas para tener 
acceso a cada mercado. 

Cinco expertos de cinco paises de la CEE al ser consultados 
dieron cinco opiniones diferentes respecto a que en 1992 
11 la CEE seria un mercado libre y sin fronteras y de esa 
forma podría venderse cualquier marca de cualquier 
pa1s2011 , sin embargo en el caso del registro de marcas no 
es as!. 

Hoy por hoy se tiene proyectada la formación de una comi
sión especifica para resolver éste que es uno de los 
problemas más delicados que aún no tiene solución en la 
reglamentación comunitaria21 , sin embargo, es importante 
señalar que en el caso de México, se tiene como ventaja que 
en nuestra legislación comercial es muy abierta para el 
registro de marcas extranjeras, y es posible exigir la 
reciprocidad. 

Restricciones cuantitativas residuales para 13 productos. 

En la CEE existen aún algunas restricciones22 , sin embar
go, dentro del proceso de integración de éstas, tendrán que 
desaparecer con la eliminación de las fronteras f 1sicas de 
la CEE. 

2º Norman, Proven. "Un mercado sin fronteras, la Comunidad Económica 
Europea de 1992", Facultad de Economia, Héxico, UNAH, 1989, pp. 13-19 

21 En el seminario " ltdxico ante la creación del Mercado Unico 
Europeo", organizado por la SRE, BANCOHEXT, SECOFI, (19 de octubre de 1989) 1 

en el mismo se abordó el tema concluyendose que Háxico tenia un sistema 
abierto comparativamente a otros paises. 

22 Existen 18 restricciones en total. 
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De hecho, se puede afirmar que aunque en 13 productos aún 
existe la protección, ésta ya no es necesaria, tal como es 
el caso de la cerámica, llantas, instrumentos de precisión, 
paraguas, para los cuales la propia Comunidad ha llegado a 
la conclusión de que no requerir& de protección en el año 
de la integración. 

Por otra parte, de todos los productos restringidos México 
no tiene una producción exportable importante. 

' 0 Restricciones para productos más sensibles. 

Los productos rn&s sensibles, y sobre los cuales pueden 
existir restricciones severas son cinco23 : 

A. Automóviles. 
B. Aceros. 
C. Textiles. 
D. Productos electrónicos. 
E. Calzado. 

En estos renglones las exportaciones mexicanas si son 
competitivas, y de hecho, algunos de estos productos 
forman parte significativa de sus exportaciones actuales. 

Sin embargo, algo que debe aclararse es que, pese a que el 
principio de la apertura del mercado ya ha sido acordado, 
las fechas del vencimiento y las condiciones han diferido 
la fecha de vigencia para inicios de 1993, con lo que se 
crea mayor tiempo para margenes de negociación espec1f icos 
para México24 • 

No obstante lo anterior, las fechas de apertura se daran 
conforme a los sectores negociados, de cualquier manera la 
apertu.ra total del Mercado Común Europeo ésta programado 
para ser progresiva y compatibilizada para funcionar con 
otros mercados2S. 

23 BANCOHEXT, "Como exportar a España", pp.49.-53 

24 Pracht, Louis. "Europa en cifras", Segunda edición, Bruselas
Luxemburgo, 1989 1 p. 6 

25 Ibld. p.2 



ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE !.A 

NO DEBE 
BIBUOTEGA 79 

Requisito de que ciertos productos deben de producirse con 
50% de contenido local. 

Este requisito no sólo existe para terceros paises, sino 
también entre paises miembros. Las negociaciones actuales 
en la comunidad están haciendo progresos para abolirlos; al 
igual que en la Ronda de Uruguay, desde un punto de vista 
multilateral 26 • 

Los directivos de la CEE aclaran que no es una obligación 
de un Estado miembro introducir éste requisito, aunque 
tiene derecho a hacerlo, por lo que debe analizarse la 
situación del producto y del pais que se trate. Por otra 
parte, si los acuerdos multilaterales no resuelven el 
problema con la plenitud deseada pueden establecerse 
negociaciones con el pais al que se pretenda exportar. 

Ventaja de 3% de los países de la CEE en licitaciones 
internacionales. 

La restricción consiste en que si una licitaci6n interna
cional en un pais de la CEE, un pa1s miembro cotiza hasta 
3% por encima de un pais no miembro ganaria la licitación, 
situación contraria a los códigos de conducta del GATT que 
debe desaparecer ya que puede ser factor pa~a que un pais 
ajeno a la CEE pierda una licitaci6n internacional. 

Una vez señaladas las desventajas, preexistentes en el Mercado 
Europeo, resulta relevante exponer cuales son las oportunidades 
y alternativas que ya se estan explorando en la estrategia 
econ6mica mexicana, y que en el mediano y largo plazo podrian 
desencadenarse en el puente de vinculación con la CEE. 

Las oportunidades que presenta el mercado de la comunidad 
Econ6mica Europea, desde la perspectiva mexicana, son que se 
observa un interés creciente para aprovechar la nueva coyuntura, 
y que la clave del éxito en Europa de 1992 será comprender las 
tendencias del mercado y cambiar rápidamente de acuerdo a las 
necesidades del cliente. 

26 Conferencia de Herve Joan Jean, je:fe de la dirección de mercados 
externos en la Dirección General de Relaciones Exteriores de la comunidad 
Econ6m.ica Europea. 
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que responda 
de estructurar 
y con precios 

cuando el Mercado Unico Europeo se convierta en una realidad hay 
varias opciones que el gobierno y la comunidad empresarial 
mexicana podra considerar como oportunidades de mantener conexión 
con éste mercado, a saber: 

Información. 

Para que se pueda anticipar y participar de los cambios de 
politica en Europa se necesitará información sobre las 
directivas de la Comunidad Económica. Es conveniente que 
las empresas esten familiarizadas con las reglas básicas; 
ello le ayudará a establecer estrategias y politicas 
adecuadas y oportunas. 

consejos mexicanos. 

La formación de Consejos Mexicanos resulta oportuno para 
que ayude a las firmas a presentar sus opiniones e intere
ses a la Comunidad Europea y también para publicar las 
oportunidades de inversiones en México. 

~lianzas empresariales. 

El análisis de las tendencias comerciales les da informa
ción de como podrian ingresar y las demandas que podr1an 
tener sus productos, para aquellas compañias que intentan 
hacer negocios directamente con los socios de la Comunidad 
Europea . . 

Adquisición de una compafiia en Europa. 

Otro enfoque o manera de acercarse a la CEE, es v1a la 
adquisición de compafiias en Europa, especialmente en las de 
licitación pública en las que se requiere un minimo de 
contenido europeo, ya que existen a la venta diversas 
compañías de tamaño mediano y pequeño.en esa región. 
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Vinculaci6n a un mercado de proyecci6n. 

Este último rubro es quizlls uno de los puntos de mayor 
interés, ya que es precisamente la vinculación a un 
mercado de proyección, una de las oportunidades indispensa
bles para posteriormente llegar a realizar con un mayor 
apoyo las otras disposiciones y medidas seftaladas con 
anterioridad. 

Jaime Serra Puche, observa las siguientes expectativas al 
respecto27 : 

.. Es vital mantener el di4logo iniciada entre H4xico 
y la Comunidad Europea a fin de consolidar el esp.l.ri
tu de colaboración existente encentando formulas 
adecuadas para aprovechar, en forma óptima, las 
oportunidades de comercio, inversión y desarrollo 
tecnol6gico, que resultan de la nueva situación de 
Hlndco y Europa • 

II. POBIBILIDADEB DE ACCEBO MEXICl\NOB DENTRO DE LA COMUNIDAD 
ECONOMICA EUROPEA A TRAVÉB DE EPl\ÑA. 

II.1 CONDICIONEB ECONOMICAB. 

La carencia de relaciones diplomllticas entre México y España 
durante el periodo franquista fue una de las razones que 
propició, entre otras cosas,un nulo entendimiento en materia de 
cooperación comercial. 

De hecho, el inicio de un intercambio comercial significativo 
entre estas dos naciones no fue importante sino a partir de 1977 
cuando se reinician las relaciones diplomAticas, debido entre 
otros factores, a los acuerdos de intercambio comercial firmados 
por el reinicio de relaciones, destacando particularmente uno 
referente a petróleo crudo. 

Por el valor de las exportaciones mexicanas de petróleo, la 
balanza comercial con España es superavitaria para México desde 
1973. Hoy en dia, con las transformaciones sufridas al interior 
de la economa española, y el gran adelanto de otras ramas 

27 Serra, Jaime. Hensaje de clausura del seminario "México ante la 
creación del Mercado Unico Europeo", BANAHEX, 1991. 
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industriales derivadas del sector de energéticos en Mé><ico28 , 
España resulta un mercado altamente interesante para empezar 
la e><portación de productos con un alto valor agregado29 • 

Asi, el factor de mayor importancia para la relación bilateral 
contemporlinea se da con el Tratado General de Cooperación y 
Amistad, el cual se signó el 11 de enero de 1990, e incluye 
acuerdos econ6micos, pol1ticos, cient1ficos,técnicos, educativos 
jur1dicos y consulares3º. 

Por otra parte, vale la pena señalar que el mercado hispano fue 
hasta fechas recientes el tercero más importante en el comercio 
de Mé><ico con el mundo, actualmente ha ocupado su lugar Alemania 
debido al alto valor en importaciones que le demanda la econom1a 
mexicana, sin embargo Espaf\a aó.n permanece entre los pricipales 
cinco socios comerciales más importantes de Mé><ico (cuadro 2). 

Por lo anterior, España, no sólo es importante por ser el pais 
de la CEE más cercano, histórica y culturalmente a Mé><ico, sino 
que, además, en términos reales e><isten intereses objetivos que 
nos vinculan en lo económico. As1 una breve descripción del 
estado de las relaciones Mé><ico-España se determinarla como 
sigue: 

A. Exportaciones e importaciones mexicanas a Espafta 

EXPORTACIONES. 

En la década de los 60 1 s los llnicos producto que se 
e><portaban de manera importante a España eran las materias 
primas, las cuales mantuvieron un valor en exportaciones de 
apro>eimadamente 21 millones de dólares. 

A partir de 1977, con la reactivación del comercio, se 
incrementaron las exportaciones, destacando espec1f icamente 
el área de energéticos, por los cuales ya para el afio de 
1981 se registraba un incremento en el valor de las e>epota
ciones a 1,984 millones de dólares; sin embargo, pese al 

28 Hayor consulta en "El mercado espaliol, desafío para el modelo 
exportador", Comercio Exterior, vol, 41 1 llo. 6, junio de l 991, p.SJO 

29 Tal como en petroqu.!mica, qu.!mica, y productos del pl&stíco y del 
caucho. 

JO En el siguiente apartado referente a condiciones jurídicas se 
ahondar.! respecto a este Tratado. 
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aumento, los productos exportados seguían presentando un 
escaso valor agregado3l. 

Hasta 1981 el aumento de las exportaciones fué practi
camente exponencial: las ventas de México a Espafia fueron 
100 veces mayores que seis afies antes y rebasaron las 
destinadas a toda América Latina32 • 

En el afio de 1982, debido a la calda de nuestras exporta
ciones a Espafia se vió seriamente afectado, as!, en el afio 
de 1986 Gnicamente se daba el comercio con valor de 
913 millones de dólares (cuadro 3). 

En el siguiente decenio las exportaciones se redujeron a 
menos de la mitad de su valor máximo histórico de casi 2000 
millones de dólares en 1981, a 830 millones de dólares en 
1991. 

Lo anterior se explica debido a la calda de los precios 
internacionales del petróleo en 1986, junto al agotamiento 
del financiamiento externo. De hecho, a pesar de que en 
1987 se registró un nuevo repunte en el intercambio 
comercial de los productos no petroleros, el valor de las 
exportaciones na logro regresar a los montos que se tenlan 
a principios de los ochentas. 

Durante el cuatrienio 1984-1990, las exportaciones mostra
ron un comportamiento ascendente, sin embargo, la tendencia 
a la diversificación se ha implementado como la estrategia 
prioritaria para contrarrestar la volatilidad y constante 
fluctuación del mercado energético (cuadro 3). 

En este contexto, en los últimos dos afias, las exportacio
nes petroleras a Espafia han sido constantes, pero lo que se 
ha incrementado de manera más significativa es la partici
pación de bienes manufacturados, como lo muestran las 
exportaciones del primer semestre de 198933 , asl como la 
atracción de capitales de inversión por un monto aproximado 

31 Acevedo Garat, Hanuel. "Estado del comercio bilateral entre H6xico 
y España", Comercio Exterior, ll de marzo de 1987, /'léxico. 

32 CAmara Española de Comercio. "El comercio en España-11éxico; anAlisis 
y perspectivas", 1990. 

33 Datos tomados de la publicación de BANCOHEXT titulada: "Relaciones 
comerciales, Financieras y PromocJ.onales, Héxico-España", Héxico, 1989. 
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de 630 millones de dólares, sólo en 199134 • 

El comportamiento de las exportaciones a España está 
determinado, en el corto plazo, por el precio del pétroleo, 
sin embargo, una revisión del comercio bilateral por 
productos revela que es posible lograr un intercambio 
estructuralmente más equilibrado en el mediano plazo. 

Entre éstas destacaban en 1989 los motores de émbolo debido 
a las exportaciones de la Renault mexicana a la Renault 
española; además de las maquinas para el proceso de datos 
y sus partes, fibras sintéticas y otros en los que se 
ahonda en la parte anexa correspondiente. 

A diferencia del pasado la diversificación de las exporta
ciones mexicanas a Espafia es amplia, encontrándose numero
sos productos que se exportaron -aunque en pequefias propor
ciones- en ramas más sofisticadas, tales como: petroquimi
ca, metalurgica y automotriz35 • 

IMPORTACIONES, 

Los intercambios comerciales de bienes y servicios españo
les aumentaron considerablemente a inicios de la década de 
1980. Al igual que las ventas, las importaciones alcanzaron 
en 1981 su máximo histórico (apróximadamente 500 mdd.), lo 
que significó un crecimiento de más de seis veces respecto 
a su valor de 1977. 

Posteriormente México redujo en forma notable sus compras 
a España. Luego del retroceso en el año de 1984 permanecie
ron prácticamente estables hasta 1989 (cuadro 3). 

Hoy en dia, las importaciones tienden a aumentar aunque en 
forma moderada, debido a ello el saldo comercial con España 
tiene estrecha relación con el volátil desempeño de las 
exportaciones36. 

34 El monto de inversión española en 1991 se toma de 500 mdd de 
colnversiones estipuladas en el acuerdo "linea del rey", y 130 mdd convenidos 
dur4nte la segunda Cumbre Iberoamáricana. 

35 op cit ... Relaciones Comerciales, pp. 48-56 

36 BANCOHEXT, " Relaciones comerciales Hlndco-España, 1980-1989", 
Hdxico, 1989. 
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México: Comercio Exterior con Espalla 
(Millones de Dólares' 
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63 

1,229 

1,726 

1,268 

Dirección General de Aduanas, Ministerio de Comercio de Espal\a 
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409 
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En este entorno, las opciones de diversificar las ventas, 
adquieren nuevas posibilidades para el largo plazo, en la 
medida que se aceleren los convenios del Acuerdo de Coope
ración y Amistad y se desarrollen nuevos proyectos de 
inversión conjuntos entre ambos paises. 

B. Balanza comercial de M6xico con España. 

La balanza comercial con España es favorable a México desde 
1978, esto se debe a las exportaciones de petróleo crudo. 

Durante 1981 a 1985 se observaron los saldos más positivos 
para México, debido a incrementos en las ventas de petró
leo crudo. 

Sin embargo, en 1986 y 1987 se reduce nuevamente hasta 
llegar al m1nimo (31 millones de dólares) , lo anterior 
debido al efecto de una acción combinada de incremento en 
las exportaciones no petroleras y una reducción de las 
importaciones37. 

Ya para 1988 se incrementó otra vez el saldo a 59 millones 
de dólares, debido a un nuevo crecimiento en las exporta
ciones no petroleras, y a pesar de un aumento en las 
importaciones de maquinaria y equipo, como puede observarse 
en la tendencia reciente de las importaciones totales de 
México, (cuadro 4). 

Con el Tratado de Cooperación y Amistad se ha incrementado 
la relación bilateral al actuar como catalizador para 
fortalecer el comercio bilateral e incrementar el interés 
en materia de financiamiento, disminución de deuda y 
coinversiones de Espafia hacia México. 

Otras áreas relevantes donde se planea una mayor coopera
ción son: desarrollo tecnológico y propiedad intelectual, 
cooperación cientifica y tecnológica, lucha contra la 
drogadicción, salud pública, medio ambiente, educaci6n y 
cultura38 . 

37 Honcada, Carlos. " Héxico registra doce años con super4vit en su 
comercio con España", El Financiero, 22 de julio de 1991, p.8-A 

38 Tratado de Cooperación y Amistad entre el reino de España y los 
Estados Unidos Hexic:anos, 20 de diciembre de 1989, Héxico. 



CuadroNo.4 

L -Biilanza Comercial de. M.éxico R .. especto a Espana 1 
(Millones de Dólares) 

:\··~o<: : , "'· Exportación· · lmportaci6n : . : . 1 : Sald1»:::»;c•tf•" -:' ·: . . :. .. . . 
·Con Pelróteo 

; . :.1977 63 87 -24 
.. :. 1978 .. 114 95 19 

•· · . .. 1979 463 223 240 
. . · 1980 1,229 409 820 

Fuentes: 

.1981.· 1.984 532 1,452 
1982 1,854 525 1,329 
1983 1,880 253 1,628 
.1984 .. · 1,731 207 1,524 

·1985 1,726 245 1,481 
• ·'1986 913 205 708 

'1987'. .. 1,435 176 1,259 
»•1988 1,104 235 869 
: ·1989 1,004 192 756 
·1990 :¡q 1,456 526 930 

'·1991 (1) 1.149 572 577 

Dirección General de Aduanas, Ministerio de Comercio de Espana 
111 Bancomext, con base en datos de INEGI, SPP-SHCP y Banxico, 

Junio de 1992, Vo. 42, No. 6. 

Sin Petr6leo :· 
-30 
-64 

-141 
-221 
-397 
-401 
-150 
-120 
-175 
-97 
-31 
-59 

-248 
-345 
-266 
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Finalmente, cabe señalar que el primer gran reto al que se 
enfrenta la relación comercial México- España se localiza 
en que su espectro de posibilidades se ampl1a ya que al 
exportar no sólo lo hace a España, sino también a los demás 
miembros (Cuadro 5), 

Otra de las razones por las que España puede ser utilizada 
como plataforma para otros paises de la CEE es el acelerado 
desarrollo económico que está dando su econom1a para 
integrarse y ser competitiva con el resto de los paises 
miembros. 

En ese sentido, España ha mantenido en los últimos años dos 
variables económicas que le han ayudado a mantener una 
buena presencia dentro de la comunidad, estas son: un 
sorprendente crecimiento del Producto Nacional Bruto 
sustancialmente mayor al de la media de la Comunidad 
(Grafica 1), ademáds de una politica para impulsar la 
llegada de mayor inversión extranjera directa (Grafica 2). 

No obstante lo anterior, aún faltan por cumplir los nuevos 
retos que enfrentará España después de la firma de Maas
trich, ya que en términos económicos se han comprometido 
cinco objetivos macroeconómicas en las que todos los 
miembros comunitarios deben de coincidir, dichos objetivos 
san39: 

Inflación máxima de 1.5%. 

~as tasas de interés a largo plazo deben fluctuar uno 
o dos puntos como máximo en relación a los indices que 
presenten las tres tasas de interés más bajas. 

El déficit presupuestal debe ser menor al 3% del PNB. 

La deuda pfiblica no debe exceder del 60% del PNB. 

La moneda no debe ser devaluada en los próximos dos 
años (cuadro 6). 

De lo anterior, se derivan la necesidad de apresurar la 
implementación de medidas concretas en las cuales la 
colaboración conjunta entre México y España representan un 
estimulo directo para una vinculación a toda la región 
europea. 

39 The Bc:onomist, ·· Hitteleuropa on che Hed", April. 25th 1992, pp. 3-
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CuadroNo.5 

Comercio Exterior entre México y la 
Comunidad Económica Europea 

· AlkL. ·: .· \: .i• Exportaciones' ·1~ J.';•1< .. ::· 'Saldo·' ·'~é 

-1986'· ·J 2,167.2 1,826.2 ¡ 341.0 

1987"" 3,006.1 1,980.6 1,025.5 
···:..--·. 

'1988 '· 2,690.0 2,782.8 -92.8 
•,' .• 

1989. 2,511.0 4,650.0 -1254.6 

1990 '(1) 3,348.6 2,061.1 1,287.5 

1991 (1) 3,333.4 5,703.1 -2369.7 

Fuentes: 
INEGI, Anuario Estacfstico de Comercio Exterior, 1990. 

t•> Bancomext, con base en datos de INEGI, SPP-SHCP y 
Banxico, Junio de 1992, Vo. 42, No. 6. 
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CuadroNo.6 

[ - Retos Económicos, Europa. 1993 1 

¡.•: Indicadores de Convergencia· · •· · .. :-.... . : .. ,· -.- ~CritlifuSSll-¡¡¡¡:¡¡Qii :: 

1 ~-~~ ~~i· ~~¡~ ~;:;:{:il 1 
~:;:·::~ ~;::::;3 

~~.;¡ ~! ' ··:-::~ Jii 1 ' ! 
1990 1991 

l!lmOTRA 

:::: }: ,·:r·,>. '·•Tasa Tasa de IMflclt• oauoa . ·.Tasa·. TMlOG ::1=:1~,_., 
1 

Pals· deln- 10tarés·a PÍaeu- -· de!n"' """""ª .11acldn l"llO·iilazo 
._,,., 'liCJ6n' irWOP'ii .. UlllmOs • 1991 14>PNB : : 

Francia 3 8.5 -1.5 47 si si si si si 

··~~~ 2.9 8.1 2 7 si si si si si 
Dlnarmorca 2.1 8.5 -1.7 67 si si si no Si T 4 
Ra111oUnldo 4.1 9.9 -1.9 44 no si si si no 1 3 
Alemania 4.7 7.8 -3.6 46 no si no si si 1 3 
Ba!gica ... 2.7 8.6 -6.4 129 si si no no si 
Irlanda 3.6 9 -4.1 103 si si no no si 

Holanda ·: 4.4 8.1 -4.4 78 no .. no no si 
~lll 6.8 10.9 -4.4 46 no no no si no 
Italia 5.5 12.4 -9.9 101 no no no no si 

Gr8Cla 17.8 20.8 -17.9 96 no no no no no 
Portugal 9.6 13.6 -5.4 65 no no no no no 

Fuente: The Economlst, Mitteleuropea on The Mad. April, 251h, 1992. 



87 

En la actualidad las posibilidades de expansión de produc
tos mexicanos a través del mercado europeo se podr1an 
ubicar en las siguientes medidas40 : 

Coinversiones con Espafia para instalar empresas 
productoras en México con vistas a atender su mercada 
y el de la CEE. 

coinversiones con Espaf\a para distribuir los productos 
mexicanos en ese pais y en toda la CEE. 

Contratos de distribución con empresas espafiolas para 
los mismos propósitos. 

Contratos con empresas comercializadoras nacionales o 
extranjeras para la elaboración de estudios de 
mercado y exportación en esos paises. 

Utilización del transporte de la CEE para enviar los 
productos de Espaf\a a otros paises y viceversa. 

Facilidad de penetración a los mercados de la CEE 
através de Espaf\a y viceversa al cumplir los requisi
tos exigidos para servicios como patentes, transpor
tes, empaque, embalaje, etcétera. 

Incremento generalizado de la llegada de capitales de 
inversión en México desde Europa (cuadro 7). 

·c. Exportaciones e importaciones de España a México. 

EXPORTAC!ONES. 

Espaf\a al igual que México aumentó sustancialmente sus 
exportaciones después del afio de 1977, éstas se duplicaron 
respecto a las de 1976, llegando a pasar de los 87 millones 
de dólares registrados ese afio a 528 millones de dólares en 
198141 . 

La demanda de productos españoles por parte de México se 
vio disminuida con el proceso devaluatorio, asi como al 
control de cambios y a la disposición de no adquirir 
mercancías en el exterior al contado. 

4o Lorca, Alf!jandro. " España, A.L y la CEE", Foro Internacional, 
COLHEX, No. J, enero-marzo de 1972. 

4l Op Cit ... El mercado español, p.65 



Cuadro No. 7 

Inversión Extranjera Directa Europea en México (1992) 

Millones de Dol6rea 

Eatadoe Unklos: 22,228.2 

Fuen,11: Coml•16n Nacional da lnvaralones 
Extranjeras. SECOFL 

/ 
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Además el establecimiento del requisito de permiso previo 
a la importación para todas las mercanc1as y el compromiso 
de venta de las divisas por concepto de exportaciones a la 
Banca Múltiple propiciaron en su conjunto un clima hostil 
a la inversión y a su vez que disminuyeran las exporta
ciones españolas. 

En 1984 España exportaba sólo 205 millones de dólares, y 
en 1985 se manifiesta un pequeño repunte de 40 millones de 
dólares. 

Para el año de 1986, la situación cambió de manera signifi
cativa, en México se empezaron a eliminar ciertas restric
ciones, se perfilaba un repunte de los precios del petróleo 
y redujeron los niveles máximos arancelarios de 100 a 20%. 

Las ventajas ya señaladas empiezan a ser aprovechadas por 
España quienes registraron un aumento en sus exportaciones 
a México de 1987 a 1988 en un valor de 176 a 235 millones 
de dólares. 

IMPORTAC!ONES 

En cuanto a las importaciones la tendencia deficitaria para 
la balanza española ha sido una constante, e incluso, se ha 
incrementado en años recientes. 

Sus importaciones prácticamente se duplicaron de 1985 a 
1989, concentrándose de manera creciente hacia los otros 
miembros de la CEE. 

La adhesión de Espa~a en la CEE, ha provocado una desvia
ción natural del comercio; sin embargo, pese a su cambio 
cuantitativo, cualitativamente las oportunidades de pe
netración a un mercado ampliado se incrementan al tener un 
pa1s "puente" que apuntale el acceso42 . 

Si las importaciones de la CEE provenientes de América 
Latina fueron en 1980 de 9. 6%, y se redujeron a 5. 2% en 
1988, el reto es recuperar el mercado, no sólo mediante la 
exportación de materias primas (petróleo entre ellas), sino 
colocar productos con un mayor valor agregado y con calidad 
competitiva. 

42 Zedilla, Ernesto. "Queremos ver en España la puerta de acceso a 
Europa,., Excelsíor, 12 de abril de 1991. 
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Un dato final que resulta altamente significativo en la 
relación comercial bilateral es el hecho de que México 
ocupe el décimo lugar en las importaciones totales de 
España, ya que si se considera que los primeros 9 lugares 
son ocupados por miembros comunitarios, la importancia de 
México en el comercio español es creciente, como primer 
socio comercial de América Latina (cuadro 6>· 

II.2 CONDICIONES POLITICAS. 

Una de las grandes lecciones que se desprenden de la ca1da del 
socialismo como modelo económico-pol1tico, es que se observó 
que de manera impl1cita a cualquier tipo de estratégia económica 
existen factores de orden pol1tico que influyen y en ocasiones 
determinan el éxito del propio proyecto económico. 

En el caso de la relación bilateral entre México y Espafia, ademiis 
de existir factores que nos unen en lo econ6mico, existen otros 
hechos que nos vinculan en lo pol1tico, estos han favorecido la 
creación de un nuevo ambiente de entendimiento, cuyas caracter1s
ticas han favorecido sustancialmente la relación de México con 
Espafia e indirectamente con Europa. 

De hecho, la posibilidad de que España se pueda convertir en el 
interlocutor de mayor peso entre América Latina y Europa se 
incrementa en la medida en que se observa el desarrollo de los 
siguientes aspectos: 

A. Dentro de la propia Comunidad Económica Europea existe un 
miembro dentro de la Comisi6n, especialmente designado para 
atender los asuntos relacionados con América Latina, la 
particularidad de este factor es que el consejero designado 
es ABEL MATUTE, de origen español, y un amplio promotor, 
desde el inicio de su cargo, de la vinculación entre A.L y 
la CEE43 • 

B. El incremento de la influencia española como mieml>ro de la 
CEE, y el apoyo y proyección que promueve como socio de 
este organismo respecto a los paises latinoamericanos que 
empiezan a mostrar síntomas de recuperación económica, y 
mayor estabilidad pol1tica. 

43 La F'omisión Europea es hoy por hoy el órgano de mayor influencia e 
importancia en la tema de decisiones de la comunidad, y especialmente en 
materia. de pol.!tica exterior. 
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De este segundo punto destaca de manera altamente signifi
cativa la petición española para que México ingrese a la 
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico) 44 , lo anterior durante una reunión extra ofi
cial de los ministros de los 12 paises de la Comunidad45 • 

Por otra parte, destaca la importante labor que realiza 
España dentro de la OCDE para promover la ayuda a México. 
En marzo de 1992, la OCDE concedió a México un año de 
gracia a los programas de crédito preferencial de un total 
de 1,500 millones de dólares que se otorgaron a México a 
través de España y con la oposición de Estados Unidos. 

España mantuvo intensas negociaciones ante la OCDE con el 
fin de evitar la paralización de los créditos blandos 
dirigidos a México, el argumento norteamericano pugnaba 
que España incurria en una práctica desleal para subsidiar 
su exportación de capitales, sin embargo, este es uno más 
de los ejemplos en los que México se ha servido de otros 
mercados para aprovechar oportunidades de crédito e 
inversión. 

c. La realizaci6n de un nuevo mecanismo de entendimiento y 
vinculaoi6n articulados en las llamadas CUMBRES XBEROAME
RXCA!IAS. 

La muestra más clara de voluntad politica para mantener 
una mayor vinculación entre A.L y Europa se originó con la 
pro¡;iuesta espafiola para realizar anualmente reuniones de 
Estado, en las que participaron los jefes de gobierno de 
toda Latinoamérica y España. 

El objetivo, más allá de la justificación retórica, podria 
enmarcarse en una declaración de 1 ministro de relaciones 
exteriores de Espafta, Francisco Fernández de Ordofiez46 : 

44 Entrevista a Francisco Fern4ndez de Ordoiiez, Hinistro do Relaciones 
Exteriores de España, en Hadrid, con motivo del 15 aniversario de las 
relaciones diplomAticas entre España y Héxico, El Nacional, 20 de marzo de 
1992. 

45 La OCDE, creada en 1960, esta constitu.!da por 24 pa.!ses que son: 
Alemania, Austria, Bélgica, Irlanda, Italia, Jap6n, Luxemburgo, Noruega, 
Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza,Turquia, Australia, Nueva Zelanda, 
Francia, Estados Unidos, CanadA, Dinamarca, Holanda,Espaiia, Grecia, Islandia, 
Finlandia y como paises asociados Yugoslavia. 

46 En declaración previa a la Primera Cumbre Iberoaméricana, lo afirma 
el Hinistro FernAndez de ordoñez en "El Nacional", 13 de julio de 1991, p .3 



" Bl marco general en el que se sicúa la actual 
estrategia de vinculación entre España y A.L, respon
de en parte a las posibilidades geopollticas que 
brinda la existencia de una nueva voluntad en Latino
américa, y sus posibilidades de constituirse en un 
espacio atractivo para incrementar las inversiones y 
el comercio de Europa. 

Una Europa, que por otra parte, puede ser buscada igual
mente por A.L, ante la oportunidad que ofrece uno de los 
bloque geopolíticos con consumidores de los m.ts altos 
ingresos en el mundo " . 

9l. 

La dec1araci6n anterior ratifica nuevamente que en la 
coyuntura del actual orden internacional, una de las 
escasas directrices que se mantiene como constante, se da 
en el sentido del valor que adquieren la velocidad de los 
acuerdos pol1ticos y económicos concertados en el mundo. 

René Villarreal afirma al respecto que47 : 

"Los a.cuerdo a ya no se puede seguir concibiendo como 
el :EJ.n en sí mismo, sino antes bien como el medio 
para lograr la neC'esaria ampliación de espacios 
económicos que logren coadyuvar al proceso de desa
rrollo al interior de un país, aprovechando las 
ventajas de este en ol exterior". 

La Cumbre Iberoamericana tiene la finalidad de constituirse 
en un foro de reunión periódica que mantenga un seguimiento 
de los principales mecanismos de cooperaci6n acordados 
entre la región, por tal motivo se ha instituido un calen
dario en el que se ha programado la celebración de las 
Cumbres Iberoamericanas como sigue: México l.99l., Espai'la 
1992, Brasil l.993 y Colombia l.994. 

L~s objetivos formales del mecanismo de la Cumbre son: 

Analizar y revisar los procesos de integración 
bilateral y subregional. 

Buscar nuevos mecanismos de cooperaci6n en lo 
económico, politice y social. 

Evaluar la inserción de Iberoamérica en el siglo XXI. 

47 Villarreal, Rená. "Héxico ante los bloques económicos", La Jornada, 
de mayo de 1991 1 p.22 



92 

Coadyuvar a la modernización del Estado, fomentar el 
fortalecimiento institucional de las democracias. 

En la cultura intensificar los lazos que nos unen en 
un gran conglomerado que da consistencia a nuestra 
identidad común. 

En el medio ambiente dar soluciones conjuntas a los 
problemas que influyen para lograr un mejor desarro
llo4B • 

1. La Primera Cumbre Iberoarnéricana. México 1991. 

La Primera Cumbre Iberoaméricana se realizó en Guadalajara, 
México, durante el 18 y el 19 de julio de 1991. 

De esta primera reunión destaca de manera muy importante la 
disposición española para que México fuese el primer pais 
donde se realizase el evento ya que se logró reunir a todos 
los jefes de Estado y de gobierno de latinoamerica, inclu
yendo a los homólogos de España y Portugal. 

Esfuerzo sin precedentes si se considera que en años 
recientes ni el Organismo de Estado Americano (OEA) hab1a 
tenido tal capacidad de convocatoria. 

La aportación más importante de la Primera Cumbre Iberoame
ricana fue un documento declarativo que dieron a conocer 
todos los dirigentes iberoaméricanos, en el cual, se 
concentran todos los temas y mecan~ smos de cooperación 
económicos y politices que inician una nueva era de acerca
miento en la región. 

El titulo del documento es: La Declaración de Guadalajara, 
y éste contempla de manera fundamental los siguientes 
temas49 : 

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. 

48 Yaiiez, Luis. "Quinto Centenario: Reencuentro de la comunidad 
iberoaméricana de naciones", Enciclopedia Br1tAnica, Barcelona, 1991. 

49 Declaración de Gudalajara, publicación especial SRE, Mé.""<ico, 1991. 



Contribuir al éxito de la Ronda de Uruguay para 
contrarrestar el proteccionismo. 
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Alentar encuentros de los agentes económicos de 
iberoamérica con el fin de intercambiar experiencias 
y fomentar mayores vinculas aprovechando las ventajas 
comparativas mutuas. 

Creación de un fondo iberoaméricano, con el apoya de 
organismos internacionales, para el desarrollo de los 
pueblos indigenas. 

Apoyar, a propuesta de Carlos Salinas de Gortar i, 
presidente de México, la candidatura de Carlos Solcha
ga, de Espafia, como presidente del comité interno del 
FMI. 

EDUCACION Y CULTURA. 

Promover un mercado común de conocimiento, facilitando 
el intercambio y la provición de equipo cientifico y 
tecnológico , y creando incentivos para la comunicacin 
y transmisión de conocimientos. 

Impulsar el aprovechamiento de los sistemas de comuni
caciones por satélites que existen en la región, lo 
que contribuir1a a mejorar los vinculas entre los 
paises de iberoamérica. 

VIGENCIA DEL DERECHO INTERNACIONAL. 

Impulsar el derecho al desarrollo y el establecimiento 
de relaciones económicas intenacionales más justas y 
equitativas. 

Promover el fortalecimiento de la democracia y el 
pluralismo en las relaciones internacionales, con 
pleno respeto a la soberania, la integridad territo
rial y la independencia politica de los ~stados. 

Algunos de los puntos anteriores son de interés en tanto 
reflejan la 11 nueva actitud" bajo la cúal se vuelve a 
intentar un acercamiento de los pais0s latinoamericanos, 
bajo otro enfoque que sea más adecuado al nuevo escenario 
internacional. 
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En lo politice, por el redimensionamiento del concepto de 
soberan1a en función de la creciente globalización e 
interdependencia económica, sin que ello implique vulnerar 
el respeto a las diferencias politicas. 

En lo económico, en la exhortación a formas más realistas 
y pragmáticas en la conducción de las pol1ticas económicas 
internas y externas, as1 como un persistente llamado a la 
vinculación entre A.L y la CEE por el interés de ambos 
bloques. 

De lo anterior, se desprende de manera cada vez más clara 
una nueva orientación con estrategias económicas más 
pragmáticas, cuya finalidad es lograr aprovechar todas las 
ventajas comparativas posibles que se generen en el inter
cambio comercial de los socios de un mismo bloque, o bien 
con aquellos con los que ya se manten1a contacto. 

Respecto a lo que se ha sefialado con anterioridad destacan 
las siguientes declaraciones de Felipe González unos dias 
antes de realizarse la Pimera Cumbre Iberoaméricana50 : 

"Cada vez m.§s, EU se hace conciente del peso político 
de A.L, y cada vez más, EU defiende sus posiciones en 
A· L , existe el celo estadounidense de la relación 
que la CCE puede tener con A.L salvo con España, EU 
guarda una excepción en esa relación: Hay que aprove
char esa coyuntura, porque España puede, debe formar 
un triAngulo entre América Latina, Estados Unidos y 
Europa". 

Por otra parte se agregó otra reflexión muy importante: 

.. Washington no tiene una actitud muy positiva respec
to a las relacionas entre Europa y A .L, pero Europa 
no tiene que sustituir, ni. que competir con Estados 
Unidos, sino crear una relación complementarla ". 

Corno se observa, de parte de España no existe una preten
s1on de sus posibilidades y alcances reales en América 
Latina, lo significativo de las declaraciones reside en la 
visión alternativa, complementaria y de equilibrio que le 
representar1a a América Latina en general, y a México en 
particular, el mantener contacto con un bloque de poder e 
influencia económica y política que cada vez asume mayor 
importancia en la dirección del Nuevo Orden Económico 
Internacional. 

50 La Jornada, JS de J·ulio de 199J, p. l 
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Por otra parte existe una convergencia entre la voluntad 
española y la mexicana, ya que uno de los paises que mostró 
mayor interés por imprimir un perfil más concreto a la 
reunión fué México, en este sentido destaca la declaración 
inicial del presidente Carlos Salinas de Gortari51 : 

HNo tenemos tiempo para sólo contemplar los pasados, 
ni reservas para arriesgar, con el azar, el Luturo. 
Tenemos, en cambio , muchas tareas concretas que 
concluir: comunicarnos mejor, abrir los foros ibero
americanos sin burocracia, tejer las redes de la 
integración que es también internacionalización, y 
ampliar las coincidencias pol!ticas que contribuyan 
a la. transición de fin de siglo ". 

Haciendo una clara alusión a la situación de Europa del 
Este frente a América Latina agregó: 

,. El nuestro na es peligro de desintegración regional 
sino el de desaprovech1t.r recursos y oportunidades" • 

Tanto España como México convergen en la identificación de 
una tesis especifica: La necesidad de aprovechar los 
vinculas existentes entre A.L y España para fortalecer su 
situación interna como pais, y externa como miembros de 
nuevos bloques de poder económico. 

2. La Segunda cumbre Iberoaméricana. Madrid 1992. 

siguiendo con el mecanismo de reunión anual de los jefes de 
Estado y de gobierno, se celebró en Madrid, España, la 
Segunda Cumbre Iberoaméricana, durante los dias 23 y 24 de 
julio de 1992. 

La caracter1stica fundamental de la Segunda Cumbre, reside 
en el carácter de continuidad y reforzamiento de las 
iniciativas y proyectos planteados desde la Primera Cumbre 
de 1991. 

Los temas más sobresalientes dentro de la Segunda cumbre se 
concentraron en los siguientes asuntos52 : 

51 Salinas de Gortari 1 Carlos. "Bl fuego nuevo de nuestra iberoamé
rica" 1 Ceremonia inagural de la Primera Cumbre Iberoamáricana, 18 de julio de 
1991. 

52 Declaración de Hadrid, conclusiones de la segunda cumbre Iberoamé
ricana, El Nacional, 25 de julio de 1992. 
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ECONOMIA, INTEGRACION Y COOPERACION, 

América Latina y la Comunidad Europea mantienen 
relaciones econ6micas de importancia creciente, por lo 
que es necesario actualizar y profundizar los canales 
de dialógo, como los de San José y Grupo de R1o. 

Durante la Reunión de San José VIII de Lisboa (1991), 
se acordaron las concesiones comerciales en el marco 
del Sistema de Preferencias Generalizadas para produc
tos Centroamericanos y la participación europea en el 
plan de reconstrucción de El Salvador. 

En la II Reunión Ministerial entre el grupo de R1o y 
la CEE de santiago de Chile 1991, se extendieron las 
actividades crediticias del Banco Europeo de Inversio
nes a América Latina, as1 como la creación de centros 
de capacitación· en materia de integración, gestión 
empresarial, y administración pública. 

Intensificación para proseguir en la creación de 
acuerdos bilaterales o multilaterales en la región 
iberoaméricana. 

EDUCACION Y MODERNIZACION: PROG~S DE COOPERACION, 

Se estrcturarán programas de televisi6n educativa para 
todas las redes de telecomunicaciones de iberoamérica, 
a través del satélite HISPASAT. 

Se apoyará el intercambio de programas educativos del 
nivel b&sico entre todos los paises iberoaméricanos. 

Se examinarán proyectos relacionados con la moderniza
ción del Estado y la creación de un centro para la 
formación e investigaci6n en cuestiones de Administra
ción Pública, as1 como de desarrollo de los transpor
tes y de las comunicaciones iberoaméricanas. 

SEGURIDAD SOCIAL. 

Se firma el Acuerdo Iberoaméricano de seguridad Social 
en el que se destaca la creación de un código de 
Seguridad Social. 

SALUD 

se apoya el lanzamiento del Plan regional de Inversio
nes en ambiente y salud para América latina y el 
caribe, preparado por la organización panamericana de 
la salud. 
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Se estudia la propuesta de crear un Centro Internacio
nal del Desarrollo sostenible, el Consejo Planeta 
Tierra, y una sociedad Iberoaméricana de Biología 
comparada. 

Por otra parte, es importante destacar que en la Segunda 
Cumbre se presentaron elementos sustancialmente distintos 
a los ocurridos durante la primera reuni6n, ya que no 
concurrieron en su totalidad los jefes de Estado y de 
Gobierno de todos los paises y la mayor parte de los 
discursos oficiales se concentraron en el tema de la 
democracia. 

No obstante lo anterior, los discursos de Carlos Salinas y 
de Felipe González se distinguieron ante el resto de los 
mandatarios, al convereger en una percepción más concreta 
acerca de sus peticiones y expectativas de la Cumbre de 
Madrid. 

En el caso de Carlos salinas de Gortari, presidente de 
México se observa la preocupación por aspectos de orden 
económico, a saber53 : 

"Esperamos que lo que vamos alcanzando como región se 
refleje en el plano multilateral, con una conclusión 
positiva do la Ronda de Uruguay, esto resulta verda
deramente indispensable. se trata de los primeros 
pasos hacia una liberalización comercial plena a 
escala regional ". 

En cuanto a la situación de apertura comercial mexicana co
mentó54: 

"El Tratado Tr1lateral de Libre comercio que promove
mos con Estados Unidos y canadli alentarA los procesos 
integradores de la región iberoamérlcana ... 

Por su parte Felipe González mostró de igual manera, una 
actitud que exhortaba al mayor pragmatismo en las estrate
gias econ6micas internas de los paises iberoaméricanos, 
como primer paso para llegar en mejores condiciones a 
relaciones comerciales de orden multilateral. 

53 Salinas de Gortari, Carlos. Discurso pronunciado durante la primera 
reunión de trabajo de la II Cumbre Iberoaméricana, El D1a, 24 de julio de 
1992. 

54 Ibid. 



Felipe González refirió lo anterior como sigue55 : 

.. En esta reunión de Hadrid hemos querido ser a la 
vez: ambiciosos y modestos ; sabemos que son muchos 
los sectores que reclaman una acción concertada, pero 
hemos preferida concentrarnos en algunas .§.reas en las 
que podamos dar pasos concretos, en vez de fijarnos 
metas que excedan claramente a nuestras posibilidades 
en el momento presente y al !ijar la 4.reas preferen
tes hemos tenido en cuenta las propuestas que nos 
han transmitido empresarios y sindicatos iberoamé
ricanos ... 
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Con las declaraciones anteriores se puede percibir una 
parte de la nueva relación que anima el acercamiento entre 
Iberoamérica, sin embargo, el que la visi6n mexicana y 
española convergan de manera tan clara en la actualidad, 
nos lleva a considerar el factor pol1tico como uno más de 
los elementos que aprovechados adecuadamente, podrían 
contribuir al acercamiento de las relaciones México con 
España. 

II.3 CONDICIONES JURIDIC~B. 

Las vinculaciones juridicas existentes con la comunidad Económica 
Europea se remite al 15 de julio de 1975, con la firma del 
Acuerdo de Cooperación entre México y la Comunidad Económica 
Europea56 . 

Dentro de este acuerdo se instaló una comisión mixta encargada 
de coordinar las actividades de coooperación necesarias para 
crear un mayor acercamiento y cooperación entre ambas partBs. 

La función de comisión Mixta se concentra en la formulación y 
evaluación de proyectos susceptibles de ser financiados con los 
fondos destinados a la cooperación con paises en desarrollo, 
disponiblesen el presupuesto comunitarios. 

Hasta el d1a de hoy se han.dado ocho reuniones de tipo economice, 
en los cuales se evaluaron los proyectos susceptibles de ser 
financiados con los fondos destinados a la cooperación con paises 
en desarrollo, disponibles en el presupuesto comunitario. 

SS González, Felipe. Discurso durante la reunión de trabajo de la II 
Cumbre Iberoamáricana, El Día, 24 de ]°ulio de 1992. 

56 Adem.ás el 9 de febrero de 1979 firma el Acuerdo entre la Comunidad 
Económica Europea y los Estados Unidos Hexicanos sobre el comercio de 
productos textiles. 
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Posteriormente el 9 de febrero de 1979 se suscribió un Acuerdo 
sobre el comercio de Productos Textiles, por un periodo de cuatro 
años, mismo que se difirió para el Jl de diciembre de 1991. 

En 1988 y espec1ficamente el 16 de septiembre, se suscribió en 
Bruselas, Bélgica un Acuerdo con los Estados Unidos Mexicanos y 
la Comisión de las comunidades Europeas referente a la Delegación 
de la Comisión de México y su establecimiento, dicha instancia 
inició sus actividades en nuestro pa1s en noviembre de 198957 . 

Posteriormente en el marco de la última Comisión Mixta de 
carácter Cientifico-Tecnológico, celebrada en julio de 1989, se 
suscribió un Convenio Trienal de Cooperación Energética entre la 
Comisión de las comunidades Europeas y la SEMIP. 

En el mismo ano de 1989, se llevó a cabo la octava Comisión 
Mixta de carActer económico , durante el 10 y 11 de julio, en 
este evento se creó el 11 Bussines council11 para incrementar los 
flujos de tecnalog1a e inversión hacia México, y analizar las 
oportunidades de inversión en nuestro pais, de éste evento partió 
la idea de actualizar el Acuerdo de Cooperación de 197558 • 

El 19 de enero de 1990, con la visita de los reyes de España Juan 
Carlos de Borb6n y la reina Sofia, se concretó la firma del 
llamado: ACUERDO ECONOMICO ENTRE EL REINO DE ESPA!iA y LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICl\NOS, INTEGRANTE DEL TRATADO GENERAL DE COOPERACION 
Y AMISTAD HISPl\NO-MEXICAN059 • 

El mismo, como lo señala su nombre es parte del Tratado General 
de Cooperación y Amistad firmado entre España y México que fué 
el primer Tratado reciente con un país latinoamericano. 

El 26 de abril de 1991, el seretario de Relaciones Exteriores 
mexicano: Fernando Solana Morales firma en Luxemburgo el 
AGuerdo Marco de cooperación entre México y la CEE. 

57 Legalmente se llamó: Acuerdo entre los Estados Unidos Hexicanos y la 
Comis16n de las comunidades Europeas relativo al establecimiento de la 
delegación de la comisión de los Estados Unidos Hexicanos. 

SB Solana, Fernando, .. Europa, espacio fundamental para Héxico", El 
Nacional, 5 de mayo de 1991, p.11 

59 Tratado General de Cooperación y Amistad Hispano-Mexicano, publicado 
por la. Cámara de Comercio española. 
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Durante la firma de este Acuerdo, el canciller mexicano declar6 
que60 : 

"Para Héxico, Europa es y ser.! un espacio Eundament:al no sólo por 
su potencial económico y comercial sino por el rol pol1tico que 
juega en la nueva estructura internacional ... 

Los elementos más importantes que comprende el Acuerdo 
Marco se inscriben en materias de: 

Comercio Exterior. 
Industria. 
Inversiones. 
Propiedad intelectual. 
Normas y estandares. 
Ciencia y tecnolog1a 
Telecomunicaciones. 
Transportes. 
Medio ambiente 
Narcotráfico. 

El Tratado General de Cooperación y Amistad Hispano-Mexicano en 
su capitulo econ6mico concentra los puntos de mayor interés para 
dimensionar las magnitudes de la nueva estrategia de coooperación 
bilateral, y ¡ar lo tanto vale la pena sefialar sus objetivos 
primordiales6 • 

En primera instancia instrumenta un programa para impulsar el 
desarrollo conjunto de ambos paises, estableciendo mecanismos que 
hacen más dinámica y moderna a la economia mexicana, impulsando 
importantes objetivos, a saber: 

l. Desarrollar , por medio de asociación, los sectores produc
tivos y de servicios en México con la presencia del empre
sario espafiol. 

2. Llevar a cabo proyectos concretos de inversión y coinver
sión que les permita desarrollar actividades nuevas y 
prioritariaspara situar a ambos paises en un nivel tecno16-
gicamente avanzada y técnicamente competitivo. 

60 El Nacional, 15 de mayo de 1991, p.43 

61 Tratado General de Cooperación y amistad Hispano-Mexicano, publicado 
por la CAmara de Comercio Espailola. 
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Uno de los objetivos básicos del programa de inversión española 
en México prevé la posibilidad de disponer de hasta 4, ooo 
millones de dólares durante el periodo 1990-1994, la cual podria 
ser incrementada de mutuo acuerdo. 

Por otra parte, ambos paises se comprometen a lograr una 
cooperación económica más dinámica por medio de diferentes 
estrategias tales como el fomento y apoyo a la celebración de 
seminarios, simposios, exposiciones comerciales e industriales, 
visitas reciprocas y otras actividades de promoción. 

Támbién se planea estimular la diversificación y ampliación de 
los productos que se comercialicen, as1 como difundir el uso de 
mecanismos financieros establecidos en el Acuerdo62 . 

Por otra parte, cabe señalar que existen dos partes del Acuerdo 
que destacan de manera particular: 

1. El otorgamiento de financiamientos de España a México hasta 
por 1,500 millones de dólares. 

2. 2,500 millones de capital de riesgo invertidos por empresa
rios de ambos paises, para llevar accabo proyectos de in
versión o coinversi6n en México y España. Tanto los finan
ciamientos, como el capital de riesgo se destinarén a 
inversiones, habiéndose señalado los campos prioritarios 
de: Construcción de buques, producci6n de alimentos, pesca, 
y las industrias petroquimica, textil y de autopartes63 • 

Como se observa, el acuerdo marca una nueva etapa de coopera
ción entre los dos paises, al abrir nuevos y amplios canales de 
comunicación, por lo cual es de esperarse que se den mayores 
margenes de intercambio comercial e inversiones de ambos paises, 
as1 como poder encontrar en España la posibilidad de acceso 
co~ercial de México a Europa. 

Adicionalmente al tratado, se estableció la creación de mecanis
mos de consulta para la revisión de prácticas comerciales que 
pudieran convertirse en un obstáculo a los intercambios comercia
les. 

62 
Ibid. p.23 

63 Al respecto consultar: "El convenio de la CEE y México, sin paralelo 
en A.L", Excelsior, 21 da abril de 1991, p.23 
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En materia de cooperación cientif ica y tecnológica , se preveeen 
acuerdos de intercambio entre sectores empresariales y de 
investigación. 

En materia de inversión europea en México, hoy por hoy, la 
industria mexicana ha presentado 500 proyectos y combinaciones 
posibles para la inversión extranjera, tan sólo en el sector 
agropecuario y minero se ofrecen 40 proyectos concretos en donde 
hay grandes posibilidades para el intercambio. 

:t:II. LOS RETOS DE Ll\ COMUNJ:Dl\D ECONOMl:Cl\ EUROPEl\ CONTEMPORANEl\. 

:t:t:I.1 EL PROCESO DE D:tBTENB:tON EN EUROPl\ DEL ESTE Y SUB 
REPERCUB:tONEB EN Ll\B RELl\Cl:ONEB COMERC:tl\LEB ENTRE 
MEX:tCO Y Ll\ CEE. 

El origen del desequilibrio que se ha generado al interior del 
orden prevaleciente en la posguerra, se debe en gran parte a la 
ruptura del modelo de desarrollo central implantado en Europa del 
Este, y al posterior proceso de reconstrucción de las relaciones 
económicas y políticas que hoy se gestan en los paises de esa 
área. 

Asi, si bien es cierto que en la primera etapa de la transforma
ción que ha sufrido Europa del Este, y en donde se localizan 
eventos tan importantes como la instrumentación de la Perestroika 
(1987), y los procesos de democratización al interior de la RDA, 
Polonia, Checoslovaquia, Hungria y Rumania (1989), se observaban 
con preocupación los efectos paralelos a la reconstrucción de sus 
economias. 

De hecho, hoy en dia, una de las preocupaciones fundamentales de 
la sociedad internacional, surge de las nuevas exigencias que 
reclama el periodo de reacomodo de un nuevo espacio geopolitico
econ6mico. 

En efecto, la distancia que se ha generado desde el periodo de 
apertura en la ex Unión soviética a la creación de la Comunidad 
de Estados Independientes (1991), marcan un factor de influencia 
indiscutible para el futuro de las relaciones politfcas y 
económicas del corto, mediano y largo plazo. 

En el caso particular del rengl6n económico, ha destacado como 
uno de los temas de mayor controversia el desequilibrio que se 
manifiesta por los volumenes de capitales de inversión necesarios 
para financiar la estabilidad de la CEI, junto a los otros paises 
del Este Europeo. 
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En este sentido, José Cordoba Montoya destaca lo siguiente64 : 

"Hcfxico deber.! enfrentar en el .futuro la carencia de capitales 
que en el orden internacional tienen su origen en el financia
miento de las economías de Europa del Este, la recesión que viven 
las econom.!as más industrializadas del mundo, y la lucha por la 
inversión extranjera en los mercados del sur ". 

A lo anterior, cabe añadir la circustancia particular de los 
nuevos reclamos que demanda el capital de inversión internacio
nal, ya que hoy, no sólo reclama la rentabilidad y la estabilidad 
del pais receptor, sino que incluso se toman en consideración los 
niveles de democratización y de legitimidad gubernamental 
interna65 • 

A la perspectiva anterior tendran que agregarse por otra parte 
los vinculos que ya existian entre México y los paises de Europa 
del Este, y las nuevas expectativas que se han generado con los 
procesos de cambio en ambas partes. 

En este sentido, las repercusiones directas que ha tenido el 
proceso de distensión de europa del Este en México se podrian 
calificar en dos planos, es decir: 

En un escenario negativo, en la medida que se sabe que los nuevos 
competidores potenciales de capitales de inversión y comercio 
serán sin duda alguna los mercados del Este, especialmente, para 
los capitales europeos de la CEE. 

si bien en el corto plazo este hecho no se ha dejado sentir de 
manera total, se observa que de manera gradual existe una mayor 
presión para que se inicie la efectiva inserción de estos paises 
en el sistema económico internacional, as! lo demuestra la 
petición de la Comunidad de Estados Independientes para consti
tuirse corno miembro del FMI. 

64 Hontoya, José. "Los retos del mercddo de valores en los años 90's", 
CCE, México, 1992. 

65 Deacuerdo con un an4lisis elaborado por la agencia neoyorkina 
"Pol.it.tcal Risk Service", cada vez más los gobiernos y grupos financieros 
internacionales contratan sus servicios para cuantificar la certidumbre 
política de los diferentes mercados de interás, certidumbre que se mide con 
las siguientes variables b4sicas: Disturbios populares, proceso electorales 
y popularidad gubernamental. En "Fortuna", 6 de enero de 1992. 
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Además de la evidente competitividad en otros terrenos del sector 
externo como es la competitividad como mercados de intercambio 
de bienes y servicios, asi como de créditos. 

Dentro del escenario anterior aparecen, sin embargo, ciertas 
ventajas comparativas para México que hoy resultan muy claras. 
En este sentido destaca la siguiente declaración de Felipe 
González66 : 

"Generalmente se hablaba que en Amárlca Latina existen muchos 
problemas en el desarrollo y la Eorma.ci6n de unidades económicas, 
pero en Europa Oriental, los problemas san diez veces mayores, 
pues mientras Latinoam6rica cuenta con importantes recusas, 
Europa oriental sólo tiene su genteH. 

Por otra parte, la perspectiva internacional parece apuntar hoy 
por hoy, a la posibilidad de que América Latina se perfile como 
uno de los mercados más idoneos en cuanto a la recepción de 
capitales internacionales destacando la participación de México 
en este terreno. 

En este renglón, y deacuerdo con datos del Banco Nacional de 
México, para el año de 1990, la inversión en América Latina fué 
de lJ mil J06 millones de dólares~ de los cuales el 6J% fué 
acaparado por la economia mexicana 7• 

En cambio, en el caso de los paises de Europa del Este aún 
existen ciertas reservas por parte de las econom1as indus
trializadas para que se consideren corno posibles focos de 
inversión que coadyuve al financiamiento de la reconstrucción 
de sus economias. 

Actualmente, el mecanismo más importante que los paises de Europa 
del Este han instrumentado como estrategia de captación de 
capitales, es a través de lo que se ha dado en llamar eurobonos. 
El Banco Nacional de Hungría, as1 como en Checoslovaquia y 
Bulgaria, se han coordinado para establecer este factor de 
captación que funcionaria de manera similar a valores acciona
rios68. 

66 Excelsior, 12 de julio de 1991, p.11 

67 El Financiero, 21 de junio de 1991, p.1 

68 Phillips, Paul. HLa crisis de la deuda y los cambios de Europa 
Oriental", Comercio Exterior, Vol. 40, No. 5, mayo de 1990, 
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Ahora bien, las nuevas variables de riesgo económico que se 
presentan al interior de las economías del este, son viejos 
problemas estructurales que no se habian solucionado aün durante 
la época del socialismo real, de hecho, destacan de manera 
singular los gigantescos endeudamientos externos como los de 
Bulgaria, Polonoa y Hungria, cuyos porcentajes respecto al PIB 
sobrepasan en mucho a las de México. 

Además que en varios de los paises la liberación de los precios 
ha generado presiones inflacionarias casi incontrolables; se 
estima que en 1990 la tasa de inflación fué de: 2, 720% en 
B~lgaria y de 640% en Polonia69. 

No obstante los elementos señalados con anterioridad, la posición 
y los intereses mexicanos no son totalmente antagónicos a las 
expectativas que generan los paises de Europa del Este ante la 
sociedad internacional. 

Por ejemplo, es altamente reveladora la incorporación de México 
al Banco Europeo de Reconstruccin y Desarrollo (BERD) como 
miembro fundador, y en donde se acordó que la participación de 
México en el capital del Banco sea de 0.3% del total,es decir, 
30 millones de ECUS. De esa cantidad , 30% deberá ser cubierta 
con monedas fijadas por el Banco y el resto mediante pagarés a 
la vista no negociables7º. 

La participación de México en esa institución es única en América 
Latina ya que además de los paises más industrializados, los 
restantes socios fundadores son: Chipre, Islandia, Malta, 
Lichtenstein, Egipto, Marruecos y Nueva Zelanda. 

De lo anterior se desprende que con su incorporación al BERD, 
México puede tener una presencia estratégica y de peso relativo 
en las nuevas v1as de financiamiento a Europa del Este, con lo 
cual se vera beneficiado al tener: acceso a la información 
aqticipada de las tendencias y montos de inversión a esa región. 

En otras áreas de cooperación como la comercial o la industrial, 
aún existen serios rezagos, de hecho, la relación comercial de 
México con Europa del Este ha sido escasa y coyuntural, ya que 
representa menos del 1% del comercio total de México (cuadro 9). 

69 comisión Económica para Europa, Economlc Survey of Euro pe, 19B9-
19901 ONU, Nueva York, 1990. 

70 SRE, Dirección General de Relaciones Económicas Bilaterales con 
Europa, Asia y A.frica. " Elementos para una estrategia. de cooperación con 
Europa del Este ", Comercio Exterior, Vol. 40 1 mayo de 1990. 
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1 • Balanza Cometl:ial México-Etlropa del Eate · 1 
· •(Millones de otilares) 

:.x:.~·''-"1988' 

0.4 -0.5 

3.8 -10.9 

-24.2 -9.2 -5.0 

5.3 3.0 2.0 

3.0 -12.2 -1.0 

99.4 39.8 12.0 

r
FOOlite:---- -----------J-

Dlrection ol Trade Statistics, FMI. 1992 - - - - - - - ---
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El comportamiento de las exportaciones mexicanas generalmente ha 
sido errático, con escasa diversificación y montos no significa
tivos, los principales productos de exportación son el café y el 
algodón que durante .varios afies representaron el 85% de las 
exportaciones. 

El avance más significativo de la cooperación de ambas regiones 
se dar1a quizás con la cooperación en el sector industrial, en 
donde las empresas de coinversi6n se encuentran entre los avances 
más significativos de real cooperación. 

Los sectores que en ese renglón poseen mayores potenciales son: 
transportes y comunicaciones, industria electrica y electrónica, 
maquinaria y equipo, asi como algunas ramas de industria quimica 
(cuadro 10). 

De esta manera se puede sef\alar que la estrategia mexicana 
resulta muy flexible frente a los cambios de Europa del Este. El 
aprovechamiento de la coyuntura para captar mayores inversiones, 
ha generado una alta ventaja comparativa a México respecto a los 
paises del este, posiblemente el otro lado de la moneda es su 
situación geopo11tica, en donde es claro el interés que manifies
ta de manera fundamental la CEE sobre Europa del Este. 

En ese plano la competitividad e importancia de México para la 
CEE decrece razonablemente. 

Sin embargo, mientras se mantenga el periodo de transición y la 
correlación de fuerzas de esa región no se haya estabilizado, 
nu~stro pa1s puede seguir aprovechando sus nuevos recursos de 
atracción que ofrece como una economia en crecimiento que a 
diferencia de Europa del Este, si puede proporcionar mayores 
ventajas en términos de rentabilidad y confianza. 

J:Il:.2 LA COHU!IIDl'J> BCOHOHICA EUROPEA PRENTE AL TLC. 

Después de la ruptura que ha sufrido el esquema de organización 
bipolar en el mundo, y ante la nueva tendencia de globalización 
económica de la que ya se ha hablado a lo largo de este capitulo, 
en el mundo se han delineado ya tres grandes centros que 
concentran gran parte de la actividad económica mundial: Europa, 
Japón y algunos paises del Sudeste Asiático, y América del Norte. 



Cuadro No. 10 

e H ---ColnvOOiiOOes México-Europa Oriental . J 
'./:"-:P; :';fá)fi.;71t:~:~~~!~,, 

Méquinas/herramientas 
Joyerla 
Compra-venta maquinaria 

Méquinas/herramlentas 
Aceite vegetal 
Detergentes 

V-rtamina B-12 

Tractores Sidena 

IFue~: INEGI. _ --:1 
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De ah1 que la ~repuesta de ·creación de un Acuerdo coaercial 4e 
Libre Comercio 1 como el que se ha planteado entre México, 
Estados Unidos y Canafü\ apartir de febrero de 1991, tenga 
tanto para las Comunidades Europeas como para México, una 
significación especial que reside en el polémico dilema del 
incremento 4el proteccionisao contra la liberalisaci6n coaer
oial. 

De hecho, las implicaciones que ha originado la irrupción de los 
nueves bloques de comercio e inversion que se fueron gestando en 
el Pacifico Asiático y América del Norte, se pueden considerar 
como uno de los factores que han contribuido a que los nuevos 
objetivos planteados en Maastrich büsquen su agilización para 
que en los finales de 1992, se asista a un Mercado Europeo más 
integrado en lo financiero y en lo politice. 

Por otra parte, para el caso particular de México, ha sido 
evidente como el propio proyecto comercial con América del Norte, 
ha significado uno de los puntales que sostiene los nuevos 
objetivos estrategicos sefialados en el plan de desarrollo 
politice y económico instrumentado por la administración en 
curso. 

Tomando en consideración lo anterior, se desprenden dos importan
tes lineamientos que se han observado hasta ahora en relación al 
proceso de integración en Europa y el Tratado de Libre Comercio. 

En primera instancia existe una importante corriente de 
opinión que desde Estados Unidos observa que el Mercado Europeo 
puede ser positivo para éste país y sus socios, en la medida que 
este tenga éxito - y esto implica que el Mercado europeo 
permanezca abierto-. 

De acuerdo con Eugene J. McAllister 72 , el gobierno norte
americano de George Bush visuliza el afio de 1992 de la siguiente 
manera: 

71 Atln se discute ampliamente entre los grupos negociadores de lfthtico, 
Estados Unidos y Canadá, los términos del producto final de la negocíac16n, 
ya que lláxico busca signar un Tratado, cuyo amb1to legal de v~lidez se 
extiende a la normatividad del Derecho Internacional Público, en tanto que un 
Acuerdo, se puede regir como una norma de acción bil4teral sujeta al Dereccho 
Internacional Privado. Seara V4zquez, Derecho Internacional Público, Porrua, 
1988. 

72 El F1nanciero, . " El reto europeo•, 12 de tebroro de J 992, 
p.2 
3 
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1. Los Estados Unidos apoyan la integración de la Comunidad 
Económica Europea. De hecho , este ha sido un principio 
fundamental de la pol1tica externa estadounidense desde la 
Segunda Guerra Mundial: una Europa unida como proposito es 
esencial para el equilibrio de fuerzas en el entorno 
geopol1tico actual. 

2. 1992 es principalmente un ejercicio de desreglamentación. 
La CEE está tratando de construir una comunidad comercial 
m~s eficiente y esto no se contempla como amenaza. 

Al contrario, es positivo para los Estados Unidos, ya que 
tiene frente as1 mismo un competidor que ayude a empujar a 
las empresas estadounidenses hacia la excelencia; se prevé 
que los logros de eficiencia que consiga la Comunidad 
estarán de una u otra forma disponibles para el mundo. 

3. El valor de 1992 para el resto del mundo consiste en que el 
mercado se encuentre abierto y evite prácticas discrimina
torias hacia terceros paises. 

Para el caso particular de México, se podr1a calificar que 
al menos en el corto y mediano plazo, la reacción que han 
generado las expectativas del TLC frente a Europa han sido 
altamente positivas. 

El renglón que se ha visto más altamente favorecido es el que 
compete a las inversiones, en donde México tiende a proyectarse 
como un "polo" atractivo para los inversionistas de los mercados 
europeos, especialmente del espaftol. 

José Maria Lacasa (director de relaciones internacionales de la 
Camara Espafiola de Organismos Empresariales), y Carlos Cecena 
(agregado comercial de la embajada de México en Madrid), sefialan 
en un estudio dirigido y coordinado por la Cámara espafiola de 
comercio que las empresas espafiolas se sent1an altamente atra1das 
por la econom1a en auge de México y sus planes para llegar a un 
Acuerdo de Lbre Comercio73 • 

Por su parte, destacan las posiciones de Herald Feldhaus, 
representante de capital extranjero de la Cámara Mexicano
Alemana, y Miguel Jáuregui, de la Cámara de comercio Británica, 
en que declaran que los capitales europeos continuar1an llegando 
a México, con o sin el Tratado de Libre comercio. 

73 C.tmara Española de Comercio, " Las perspectivas del industrial 
mexicano ante el TLC", Héxico, 1991. 
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Lo anterior se basa en que sus planes de inversi6n dependen única 
Y exclusivamente de la definici6n de "las reglas de juego" a 
nivel interno, de que sean las autoridades mexicanas quienes 
definan la Ley de Inversiones extranjeras y se logre una pol1tica 
fiscal realmente competitiva74. 

Los argumentos anteriormente señalados se respaldan con el 
siguiente cuadro estadistico, que hace un registro de los niveles 
en que se ha incrementado la inversi6n europea directa en México 
durante los últimos afies, tomando en consideraci6n a los cinco 
paises m~s importantes para nuestro pa1s en este rubro. 

No obstante lo anteriormente sef'lalado, también es claro que 
existe otra corriente que se inclina de manera importante a 
sef'lalar que el TLC puede representar para Europa un signo que 
coadyuve a reafirmar el resurgimiento del neoproteccionismo 
comercial en el mundo. 

En efecto, existen algunas hip6tesis entorno a la posibilidad de 
que la crisis de capitales, y la escasez de los recursos 
financieros origine una tendencia regionalista que prevalesca 
sobre la multilateralidad comercial. 

El desequilibrio monetario que genera este fen6meno, contribuye 
en gran medida a pensar que la demanda de recursos financieros 
en Europa del Este y la comunidad de Estados Independientes75 , 
as1 como, la necesidad de financiamiento de los déficit de 
algunos paises industrializados76 , y los problemas de endeuda
miento que aún persis ten en A.L, orillen a un repliegue de los 
bloques regionales, para favorecer la estabilidad y el crecimien
to de los socios, 

Al interior de esta corriente se sitúan aquellas pe.rcepciones que 
observan en el TLC la respuesta geoestratégica de los Estados 
Unidos frente a la amenaza expansionista de la CEE. 

74 Estudio del periodico El Financlero en su suplemento multlplicador 
financiero para decisiones es'tratdgicas, Año V, No. 244, Háxico, 13 de enero 
de 1992, p.12 

75 Se estima que los recursos de inversión para Europa del Este y la 
CBI, necesarios para compensar sus aislamientos de 40 años, seran del orden 
de los 5 billones de dólares acumulados en las próximas dos o eres d4cadas, 
es decir del orden de 200,000 millones al año. Op Cit ••• Los retos de los 
mercados, p. 5 

16 Se ctllcula que los Esta.dos Unidos absorben cerca del 5\ del ahorro 
mundial hoy en día. Ibid. p. 6 
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Las restricciones que provienen del espacio europeo a terceros 
paises ya han sido objeto de sefialamiento, de tal manera que 
resulta más interesante sefialar que del bloque de América del 
Norte en transición, ya se han despendido reclamos por parte de 
los socios europeos tradicionales, tanto en inversión como en 
comercio. 

De hecho, existen grupos de empresarios europeos que intentan 
presionar los términos finales del Acuerdo, para que éste no se 
convierta en excluyente ni proteccionista. 

Asi, el punto fundamental y con repercusiones directas en México 
se refiere a los términos en los que se estableceran los marcos 
de entendimiento entre las compafiias europeas y norteamericanas, 
ya que en el caso de la industria automotriz, por ejemplo, 
existen importantes intereses europeos que podrán ampliarse o no 
a territorio nacional. 

Concretamente, la Cámara de Comercio Europea en Washington 
realiz6 un documento en el que se exponen los principales puntos 
de vista de los exportadores europeos, respecto al Tratado de 
Libre Comercio, a saber77 : 

A· En materia 4e inversi6n. 

Establecimiento de nuevos negocios en el territorio. 

Adquisici6n directa o indirecta de empresas y negocios 
en el territorio nacional. 

Conducta y operaci6n de negocios dentro del terri
torio. 

Venta de negocios dentro del territorio. 

B. En materia 4• ragulaci6n comercial. 

Reglas de origen. 

Subsidios e impuestos compensatorios. 

Barreras arancelarias. 

77 cdmara de comercio Europea, Perspectiva empresarial de Europa Lrente 
al TLC, edición en español por la CAmara de Comercio Española, Háxico, 1992. 
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Barreras no arancelarias. 

Con lo anterior se puede observar que aún existen amplios 
margenes de incertidumbre respecto a las expectativas favorables 
y desfavorables que surgen entorno a los nuevos temas que regirán 
las relaciones internacionales contemporaneas, sin embargo, uno 
de los principios que no se pueden ignorar el dia de hoy, es la 
estrecha relaci6n e interdependencia que surgen de los principios 
de politica interior de un Estado nacional y su contexto 
internacional. 
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CONCLUS:IONEB 

Ante la crisis de viabilidad del modelo de sustitución de 
importaciones instaurado en México durante más de cuarenta años, 
emerge un proceso de apertura y modernización comercial que se ha 
venido instrumentando en el pais a inicios de los ochenta. 

La eliminación de los proteccionismos y barreras comerciales, la 
promoción a las exportciones no petroleras, la incorporación a 
organismos y foros de intercambio comercial, y las nuevas 
reglamentaciones a la inversión, son algunos de los factores más 
representativos que caracterizan la nueva situación de apertura en 
México. 

Dentro de esos factores, la inserción mexicana a la econom1a 
internacional es uno de los objetivos más importantes en materia de 
modernización económica, ya que lo anterior se ha planteado de 
manera programática en los dos últimos planes nacionales de 
desarrollo. 

En este sentido, para México, el mercado estadounidense ser1a a 
todas luces el espacio prioritario, no sólo por las causas 
geopol1ticas que nos unen históricamente, sino también por los 
volúmenes de comercio e inversión, que durante mucho tiempo han 
sido los más grandes de todos nuestros socios mundiales. 

No obstante lo anterior, se han registrado importantes esfuerzos 
orientados a fortalecer e incrementar los mecanismos de cooperaci6n 
con otros polos de desarrollo, destacando un gran interes por la 
CEE, segundo socio comercial de México en bienes y capitales. 

La meta de desregulación y apertura se ha visto fortalecida por la 
instrumentación de una estrategia de desarrollo articulada en dos 
sentidos: 

A. Hacia adentro. 

Con la adecuación de las condiciones de infraestructura, 
comercialización, financiamiento, negociación y promoci6n del 
Comercio Exterior en México, apoyadas en una pol1tica 
macroecon6mica estable y en crecimiento. 

B. Hacia afuera. 

Con la búsqueda de penetración en los nuevos nichos de mercado 
que se abren a las economias de industrialización media, y 
manteniendo una actitud activa ante la nueva dirección de los 
capitales de inversión que tienden a favorecer a los mercados 
estables del sur. 



De lo anterior se desprende que el caso mexicano en part1cular se 
encuentra en una fase inicial donde los esfuerzos orientados a 
impulsar al comercio exterior conllevan la reestructuración de una 
planta industrial que intenta responder a los nuevos 
requerimientos, de cálidad y competitividad que marcan las normas 
internacionales. 

Finalmente, cabe destacar el enorme reto que representa para la 
economía nacional la incorporación de un modelo de desarrollo que 
tiende a utilizar mecanismos dependientes de las condiciones 
económicas internacionales. La inversión de capitales y el comercio 
exterior se asientan como los nuevos pivotes del desarrollo 
imprescindibles para el proyecto de modernización económica. 

En cuanto a la situación de la Espafia contemporánea, desde octubre 
de 1970, cuando se llevó a cabo un Acuerdo preferencial entre 
Espafia y la CEE, se manifestó la voluntad espafiola por adherirse 
a un proyecto avanzado de lo que llegara a ser un Mercado Común 
entre los pases occidentales de Europa. 

La incorporación espafiola dentro del mercado europeo ha venido a 
marcar un cambio radical de las circustancias económicas de la 
Espafia post-franquista de los ochentas. Representó la oportunidad 
de asumir una nueva dinámica de desarrollo a partir de uno de los 
espacios económicos y geopol1ticos más importantes del mundo, hoy 
por hoy. 

Los indices de crecimiento que se registraban antes de la 
incorporación española se han distanciado de lo$ nuevos ni veles 
que hoy alcanzan los nuevos parámetros macroeconómicos de la Espafia 
comunitaria. En este contexto, es posible afirmar que España se ha 
visto altamente beneficiada con su incorporación dentro de la CEE. 

Las expectativas de crecimiento que ha vivido España después de la 
incorporación, ha originado la necesidad de reorientar nuevamente 
la planta productiva, los canales de comercialización, y crear las 
condiciones necesarias para la homologación de las diferentes 
politicas que se instrumentan en el interior de la Comunidad 
Económica Europea. 

La posibilidad de acceder a todos los derechos que tienen los 
miembros de la CEE han hecho que Espafia asuma las mismas 
obligaciones. 

Los rubras en los que Espafia ha avanzado de manera notable san: 
reducción de impuestos a la exportación, homologaci6n arancelaria, 
simplificación administrativa, patentes y marcas, reduccion del 
I.V.A y unión monetaria. 



Lo anterior, nos habla de la sofisticada motivación de integración 
a la que se ha sumado España, y por lo tanto, a las nuevas 
directrices a las que responderá más ampliamente en el futuro 
inmediato. 

Por otra parte, lo referente al caso de los servicios bancarios y 
seguros, libre movimiento de mano de obra, libre movimiento de 
capitales y monopolios; la CEE ha dado plazos a España para que se 
incorpore paulatinamente, en plazos que van de dos a seis años, 
después de 1986. 

Frente al nuevo panorama de incertidumbre que priva en el orden 
económico internacional, la posibilidad de que España se ligue a 
uno de los bloques más poderosos del mundo, la transforma en un 
mercado más atractivo, tanto por sus propias posibilidades, como 
por los v1nculos que se pueden crear a través de ella y con el 
conjunto de sus socios. 

El primer paso a la integración económica de los paises de la 
Comunidad Económica Europea se da a principios de los años 
cincuenta, de ah1 que este bloque económico en especial sea uno de 
los más sofisticados y de mayor nivel de integración en la 
actualidad. 

Bajo esta óptica, la Comunidad Económica Europea a finales del 
siglo XX se perfila conmo uno de los espacios econ6micos y 
geopol1ticos m:ís importantes del mundo, tanto por su avanzado 
proceso de integración de pol1ticas comerciales, como por las 
proyecciones de integración en lo financiero, monetario. 

El nivel de integración planteado en lo económico ha generado la 
iniciativa de llegar a una posible convergencia en algunos asuntos 
de orden polttico, especialmente, en materia de pol1tica exterior 
y seguridad regional. El Acuerdo de Maastricht es el instrumento 
que retoma esta intención y falta su ratificación por parte de 
todos los miembros comunitarios. 

A .la luz de las nuevas expectativas que se abren en materia de 
inversión y de intercambio comercial de bienes y servicios con éste 
bloque ecan6mica, se observa que una de las alternativas más 
viables de acercamiento a la Comunidad Europea se da con la 
profundización de España, quien es el primer socio comercial para 
las exportaciones mexicanas en toda la Comunidad Económica 
Europea. 



Es claro que a partir de 1989, cuando empiezan a generarse nuevas 
condiciones de estabilidad macroeconómica -e incluso pol1tica- en 
el pais, surge un mayor interés por parte de España para participar 
en los nuevos flujos de inversión, y de las nuevas condiciones y 
posibilidades de intercambio con el pais. 

En otros campos económicos, destacan las nuevas lineas de crédito 
y las pollticas promocionales, instrumentadas de manera conjunta 
con la finalidad de crear una infraestructura financiera y 
comercial que ayude a vincular de manera eficiente a ambos paises. 

En materia de comercio e inversiones, existe un instrumento que 
resalta entre todos por ser actual, objetivo , y ambiciosos: el 
Acuerdo Económico entre el Reino de Espafia y los Estados unidos 
Mexicanos, titulado Tratado General de Cooperaci6n y Amistad 
Hispano- Mexicano. 

El Acuerdo es un instrumento objetivo porque parte de un 
planteamiento hecho de mecanismos realistas y prácticos que 
reconocen las áreas y sectores que realmente son viables para 
incrementar las relaciones entre ambos paises. 

Dentro del Acuerdo se contemplan medidas de apoyo para el corto 
plazo, pero también existen proyectos estructurales que serán de 
gran utilidad al proyecto de modernización económica de México en 
áreas como la ciencia, tecnologla, comunicaciones y servicios. 

Adicionalmente a este esp1ritu, resalta otro eventp de cáracter más 
polltico, pero que es complementario al marco económico planteado. 
La primera Cumbre Iberoaméricana, cuya finalidad es generar 
vínculos concretos de acercamiento en la región iberoaméricana. 

México interlocutor natural con A.L y E.U, España interlocutor 
natural de Europa. Ambos posibles puentes que se tienden entre dos 
espacios económicos que apuntan a ser de los más importantes a 
principios del milenio. 

Ante la recomposición de las nuevas directrices que regirán el 
Orden Económico Internacional, se proveé una agudización en la 
escasez de financiamiento y una mayor competencia en la demanda de 
inversiones y captación de socios comerciales. 

Frente a esta tendencia la regionalización de las economías aparece 
cada vez más como uno de los factores que apunta a ser estratégico 
en la búsqueda por disminuir los margenes de incertidumbre que se 
vislumbran en la economla internacional para el mediano y largo 
plazo. 



No obstante lo anterior, las nuevas condiciones geopol.iticas que se 
han venido sucitando desde finales de los ochentas, cambian las 
expectativas de la estrategia de las comunidades europeas en lo 
econ6mico, de tal manera que ante las demandas de la econom1as del 
Este, y especialmete de la URSS; las condiciones de acceso 
comerciales y de inversión de áreas no prioritarias se supedita a 
condiciones más estrictas, pero también más benéficas. 

Es decir, que si en un pals existen las condiciones de certidumbre 
económicas y pol1ticas necesarias para aparecer como un mercado 
atractivo, en el corto y mediano plazo aparece como un centro de 
orientaci6n de capitales factible, aün en el marco de las 
exigencias del ex-bloque socialista. 

El hecho, es que entre México y la CEE si existen factores reales 
de vinculación, en el periodo 1987-1990, la tasa promedio anual de 
las transacciones comerciales de México con los paises de la CEE 
fu~ de 19.6%; y no obstante sus montos inferiores comparativamente 
con los Estados unidos, la CEE es el segundo socio comercial 
mexicano. 

Ahora bien, si en 1990 el principal destino de las exportaciones 
mexicanas a las Comunidades Europeas fue España con 42. 8% del 
total, la posibilidad de que la Oltima se convierta en el puente de 
acceso más factible con los dem§.s miembros se incrementa, en tanto, 
la libre circulación de mercancías del mercado común perrni te 
comercializar un producto en toda la región. 

El punto central es que, si bien es cierto que las exigencias a las 
que se ceñirá el mercado de la Comunidad, apunta a ser estricto y 
selectivo, por otra parte, es un reto para aquellos productos que 
aspiren a tener niveles de calidad de competitividad internacional. 

Por otra parte, en el caso de México en especial, no sólo existe 
una abierta voluntad politica para poder lograr vinculas 
comerciales y de inversión con las regiones más desarrolladas del 
mundo, sino que, a la luz de las nuevas condiciones q~e se perfilan 
una vez firmado el Tratado Trilateral de Libre comercio con Estados 
Unidos y Canadá, México se convierte de igual manera, en un espacio 
comercial atractivo y estratégico para la penetración a los 
mercados norteamericanos. 



A N E X o 

I. Anexos de los mecanismos colaterales de cooperaci6n entre 
México y Espafia. 

I.1. Politica financiara. 

MEXICO. 

El Banco Nacional de Comercio Exterior de México y el 
Fondo para el Fomento de la Exportaciones de Manufacturas 
(FOMEX) son como institución y mecanismo, los puntos m~s 
importantes sobre los que descansa la estrategia de apoyos 
financieros a las exportaciones mexicanas en general. 

La asistencia financiera al exportador mexicano se ha 
establecido con la finalidad de que las lineas de crédito 
otorgadas por el BANCOMEXT tengan un verdadero respaldo con 
instituciones bancarias espafiolas especialmente en la rama de 
los productos de origen no petrolero. 

El Banco Nacional de comercio Exterior (BANCOMEXT) tiene 
contratadas amplias lineas de crédito comerciales con 
instituciones bancarias de Espafia, las cuales tienen programas 
de apoyo muy especifico a las exportaciones mexicanas. 

La apertura de estas lineas de crédito en bancos espafioles 
aumenta las posibilidades de incrementar las exportaciones no 
petroleras mexicanas a Espafta; sin embargo, estas no han sido 
aaprovechadas en su totalidad por los empresarios de ambos 
paises. 

Es importante sefialar que el mecanismo BANCOMEXT-FOMEX no se 
reducen únicamente a estas lineas, sino a todas las de tipo 
general antes sefialadas, siempre que se obtenga el aval de 
cualquier banco espafiol de importancia. 

ESPAÑA. 

Las lineas de crédito espaHolas constituyen un elemento muy 
importante para las exportaciones a México, fundamentalmente 
por las condiciones favorables en que éstas han sido 
conseguidas. 



La forma en que los bancos espaf\oles han otorgado dichos 
créditos se da a través de lineas comerciales que por lo 
general son para financiar cartas que otorgan créditos hasta 
por 180 dias para importaciones provenientes de Espana. 

Además de éstas lineas de crédito, existen otras que se 
otorgan con garantias de la Compaf\ia Espaf\ola de Crédito a la 
Exportación (CESCE), o bien, con las garantias de la Comodit 
Credit Corporation de los Estados Unidos. estas tienen como 
propósito financiar las importaciones de productos 
manufacturados, bienes de capital, buques y aeronaves, tanto 
en dólares como en pesetas. · 

conjuntamente a estas lineas de crédito concertadas, existen 
otras por montos importantes; por ejemplo, existe una en la 
que se negocian lineas especificas para la industria 
siderúrgica por medio de créditos que se otorgarán a largo 
plazo. 

MEXICO - EBPAÑA. 

El Banco de Comercio Exterior de México (BANCOMEXT). y el 
Instituto Espaf\ol de Comercio exterior (ICEX), como las 
principales instituciones de comercio han suscrito dos 
convenios de cooperación que a la fecha, resultan ser los mas 
importantes en la relacion de cooperació bilateral México
España, a saber: 

1. convenio de información BANCOMEXT-ICEX. 

La finalidad de este convenio es el intercambio de 
información, capacitación técnica en comercio exterior y 
apoyo mutuo para llevar a cabo las actividades 
promociona les·. 

2. convenio de maquiladoras. 

El último punto consiste en el apoyo del BANCOMEXT y el 
ICEX en la realización de seminarios sobre inversióny 
maquila en México, estos se llevaran acabo en Barcelona, 
asi como jornadas técnicas sobre maquinaria textil que se 
llevara a cabo en México. 



Existe además el programa Integrado de fomento 
industrial, consistente en la realización conjunta de 
proyectos econ6micos, con participación de inversionistas 
privados de ambos paises, cuya finalidad es la 
modernización de la planta industrial mexicana. 

I.2 Po1itica Promocionar. 

La implementación de esta pol1tica tiene como finalidad la 
promoci6n de las exportaciones de productos manufacturados; ayudar" 
en la obtención de información para estudios del mercado¡ hacer 
viajes de promoción o bien crear muestras de envio; evitar las 
barreras a los exportadores y facilitar su entrada a los 
financiamientos que ofrece el sistema bancario; crear ferias 
internacionales, etc. 

Estas facilidades se otorgan unicamente a aquellas empresas que 
tengan un capital mayoritario de origen nacional, en las 
modalidades de productores, empresas de comercia exterior, 
comercializadoras, maquiladoras, cámaras o confederaciones y 
asociaciones de empresarios, o bien institutos de investigación o 
educación. 

De acuerdo con los informes del Banco Nacional de Comercio Exterior 
los eventos y acciones más importantes para promover la imagen de 
México en el exterior son las siguientes: 

1. FERIAS Y EXPOSICIONES INTERNACIONALES 

Se realizan con la exposición de los productos mexicanos a 
través de un pabellón internacional. Las empresas 
participantes cuentan con apoyo financiero; difusión a tra11és 
de las consejerias comerciales, as1 como elementos de 
asistencia técnica durante el evento. 

2. MISIONES COMERCIALES, 

El Banco de Comercio Exterior coordina grupos de empresas para 
penetrar con productos mexicanos en diversos paises, para este 
efecto, analiza las posibilidades para los mercados 
seleccionados y prepara una agenda de visita a los 
exportadores potenciales. 



3. MXSXONES DE COMPRADORES EXTRANJEROS. 

Referida a la forma en que los consejeros comerciales invitan 
a que grupos de empresarios de diversos paises, considerados 
-mediante un estudio previo- como importadores potenciales, 
visiten a productores mexicanos con objeto de iniciar 
negociaciones. 

4. PRXNCXPALBS LXNEAS DE FXNllNCXl\HXENTO DE Bl\NCOMEXT. 

Para llevar a cabo estos objetivos, las estrategias 
instrumentadas por el BANCOMEXT son las siguientes: 

Adquisición de información sobre mercados, productos, 
servicios, técnicas de producción y de comercialización. 

capacitación para el comercio extrior. 

Difusión en el extrior de los bienes y servicios que 
produce México, incluyendo viajes de promoción, envio de 
muestras, licitaciones internacionales, ferias al 
extrior, publicidad, envio de muestras sin costo y apoyo 
en la partiicipación de ferias internacionales. 

Acciones para la defensa del comercio exterior de México. 
El apoyo consiste en otorgar respaldo en gastos legales. 

XI. Mecanismos de inversi6n ds Espafia en México. 

XX.1 Programas de inversi6n. 

Uno de los objetivos bAsicos del programa de inversi6n española en 
México prevé la posibilidad de disponer de hasta 4,000 mdd, durante 
el periodo de 1990-1994, la cual podr1a ser incrementada de mutuo 
aduerdo. 

Para ello se tomarán las siguientes determinaciones: 

Ambos gobiernos inducirán aportaciones de capital de riesgo de 
distintas fuentes, teniendo como meta 2, 500 millones de 
dólares. 



España facilitará créditos por valor de 1,500 mdd, incluyendo 
créditos de cáracter concesional para el periodo 1990-1994, 
destinado a financiar exportaciones de bienes y servicios 
provenientes de España. 

Las partes apoyarán actividades conjuntas de difusión, 
identificación y promoción de oportunidades de inversión de 
ambos paises. 

La financiación de cada proyecto será parte concesional y parte 
en condiciones de consenso de la OECD, con una asignaci6n 
equilibrada de fuentes, en función de los requerimentos de cada 
proyecto. 

Los créditos se otorgarán preferentemente a proyectos realizados 
por el sector privado que mejoren la tecnolog1a, aumenten la 
capacidad exportadora y sean generadores netos de divisas. 

Para proyectos medianos y pequeños podrán otorgarse créditos 
concesionales para financiar hasta el 100% de las exportaciones de 
bienes y servicios españoles. 

I.2 Instituciones de inversión y ccinversi6n. 

Las instituciones que promoverán las inversiones y coinversiones 
serán: 

El Instituto Español de comercio Exterior (ICEX) 

secretaria de comercio y Fomento Industrial (SECOFI) 

El Banco Mexicano de comercio Exterior (BANCOMEXT) 

Nacional Financiera, s. N . c (NAFINSA) 

La Compañia Española de Finaciación del Desarrollo 
(COFIDES) 

La Compañia Española de Seguros de Crédito a la Exportación 
(CESCE). 

La Compañia Mexicana de Seguros de crédito (COMESEC). 

El gobierno mexicano se compromete a financiar las 
exportaciones mexicanas en el marco del presente Acuerdo bajo 
el régimen establecido por el BANCOMEXT con una meta de 1,200 
millones de d6lares durante la vigencia del acuerdo, de los 
cuales 400 millones estarán disponibles para 1990-1991. 



II.3 Ramas de inversi6n. 

Hoy por hoy, y frente a los cambios sufridos en las relaciones 
económicas. internacionales, el acercamiento entre México y Espai\a 
se incrementa a través de la inversión y especialmente en ramas 
tales como: 

INDUSTRIA ALIMENTARIA. 

Las exportaciones provenientes de Esparta para esta 
industria, hacen que esta campo sea interesante a la 
inversión, dado el potencial mexicano en esta área, y las 
posibilidades de coinversi6n que ya han sido puestas en 
marcha. 

AUTOPARTES. 

A través del decreto para el Fomento y la Modernización de la 
Industria Automotriz se han establecido algunos acuerdos 
para realizar interesantes coinversiones con España. 

CALZADO. 

Después de la calda de las exportaciones de calzado 
norteamericano a España -de 40 millones de dólares a 20 
millones-, las posibilidades de inversión compartida en este 
rubro se han ampliado. El dia de hoy, existen programas de 
subcontrataci6n y establecimiento de maquiladoras para 
exportar a los Estados Unidos, e incluso se planea la 
participación en redes de comercialización a ese pais. 

INDUSTRIA TEXTIL. 

La posibilidad de penetrar en el mercado norteamericano, a 
travás de este rubro, hacen de la industria textilera una rama 
atractiva pra celebrar coinversiones en donde se otorgen 
maquinaria, equipo e insumos. 

INDUSTRIA HOEBLERA. 

En este sector se han visto disminuidas las exportaciones con 
los estados Unidos; por lo tanto, los industriales de éste 
rubro proponen una linea maquiladora en el área de Matamoros, 
disminuyendo el costo del flete e incrementando su capacidad 
competitiva. 



TURISMO. 

Existen ya coinversiones mexico-espafiolas en este renglón; la 
gran experiencia que Espafia tiene en este campo podria ser de 
utilidad para desarrollar en los complejos turisticos 
mexicanos. 

OTROS RUBROS. 

Con la modificación del "Reglamento de la Ley para Promover la 
Inversión Mexicana y regular la Inversión Extranjera y con la 
propia politica de desrregulación, se amplia en forma 
importante el campo en el que puede invertir el sector 
privado, mismo en el que se puede incrementar la Inversión 
Extranjera Directa en el caso particular de España, se ha 
demostrado un interés inusitado en algunas otras ramas como: 

Construcción de carreteras 
Infraestructura hidraulica 
Centros de acopio y central de abastos. 
Transporte aéreo y marítimo 
Explotación minera. 
Petroquimica secundaria 
Industria termonal de autopartes. 
Azúcar 
Cacao 
Café 
Arrendadoras financieras 
Distribución de gas. 

III. Productos mis importantes conlos que se puede incrementar el 
comercio bilateral. 

III.1 Productos potenciales con los que se pueden incrementar las 
exportaciones de México a España. 

La naturaleza de los productos mexicanos exportados a España ha 
respondido, como ya se sei\aló anteriormente, a la problemc'\tica 
estructural de un modelo de sustitución de importaciones que 
limitaba el intercambio comercial, especialmente con mercados como 
los europeos. 

En últimos afios los productos manufacturados han ganado espacios y 
tienen muchas posibilidades de crecer, respecto a los productos de 
exportación tradici.onal. 

Existe posibilidad de que México incremente sus exportaciones a 
España en productos quimicos, ya que sus importaciones totales 
ascienden a unos 7 6 9 mil millones de dólares anuales. 



otro ramo en qe se han incrementado las exportaciones y tiene 
grandes perspectivas de crecimiento son las de: autopartes, 
refacciones y accesorios. 

Los alimentos y bebidas son otro rubro en el que pueden 
incrementarse sustancialmente, en especial las de pinas, frutas, 
legumbres y hortalizas enlatadas y congeladas, asi como los jugos 
de fruta enlatadas. 

En el sector textil, lo que respecta a hilos, fibras, telas y 
confección, existe un incremento inusitado de su demanda. 

Los productos de exportación tradicional como el garbanzo y el 
café, bacalao y atún congelados, as! como libros y revistas 
impresas, son de igual forma productos de acceso seguro y con 
viabilidad de profundización. 

De acuerdo con datos de la Camara de Comercio Española, los 
principales productos no petroleros con los cuales México puede 
iniciar una profundización en sus relaciones comerciales son: 

PRODUCTOS 

Productos petroqu1micos: gas, etileno y amoniaco 
anhidrido. 
Productos qulmicos diversos. 
Productos laminados de hierro y acero 
Partes para motores 
Partes y accesorios para automóviles. 
Objetos de vidrio para servicio de mesa 
Plata y sus manufacturados 
Hilos, fibras, telas y confecciones. 
Libros, revistas e impresos diarios. 
Materias vegetales para alimento animal. 
Tequila 
Cerveza 
jugos enlatados 
Frutas y verduras congeladas y enlatadas. 
Atún Congelado. 



III.2 Productos potenciales con los que se puede incrementar las 
exportaciones de España a México. 

La naturaleza de las exportaciones de España a Méxicose da 
fundamentalmente en maquinaria y equipo, aunque también sobresale 
el sector correspondiente a alimentos y bebidas. 

Con la apertura comercial es importante la importación proveniente 
de españa en vinos de uva, joyer1a, joyer1a falsa Y, perlas 
naturales y cultivadas y también libros, revistas e impresos 
varios, ramo en el que hay una creciente corriente en ambos 
sentidos. 

Por otra parte, es sobresaliente la demanda mexicana por 
maquinarias diversas como el de las ramas textil, industriadel 
papel y cartón, cerámica e imprenta. 

Son también muy importantes las partes y autopartes para motores y 
automóviles, asi como algunos tipos de eléctricos, máquinas de 
oficina y de diversas industrias. 

Por el incremento registrado en 1988 el alcohol et1lico puede 
seguir teniendo demanda, al igual que los barcos y algunos 
productos petroquirnicos aciclicos, céramica, tubos y perfiles sin 
costura y articules de griferia. 

Como se denota, la naturaleza de las exportaciones españolas son de 
un mayor valor agregado, pese a su poco vales cUantitativo; sin 
embargo, en el nuevo planteamiento de apertura y diversificación, 
es posible, que éstos productos puedan llegar a ser una alternativa 
más dentro de las opciones mexicanas y sus mercados exteriores. 

Los principales productos que pueden incrementar las importaciones 
provenientes de España, deacuerdo con la Camara Española de 
Comercio son: 

PRODUCTOS 

Vino de uva 
Joyer1a 
Joyeria falsa 
Perlas naturales 
Perlas cultivadas 
Libros, revistas e impresos 
Alimentos y bebidas 



Ropa 
Azulejos, mosaicos y vajillas de porcelana. 
Calzado 
Pasta de celulosa. 
Papel y cartón. 
Partes para automóvil. 
Accesorios para automóvil. 
Alcohol etilico 
Productos petroqu1micos, acr1licos, Tubos y perfiles sin 
costura. 
Articules de griferia. 
Productos de la industria metalmecánica. 
Muebles. 
Maquinaria para la industria metalmecánica 
Maquinaria para la industria editorial 
Maquinaria para producir alimentos. 
Maquinaria para la industria textil y la confección. 
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