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CAPITULOI 

INTRODUCCION.-

El objclivo de esta tesis C! el de evaluar Ja situación actual de la indU5tria mexicana ante la gnm 

posibilidad de un tratado de libre comen:io (TLC) entre México, Esta.dos Uoidos y Can.adi y proponer 

acciones que optimia:n el futuro de nuestra industria. 

Es importante hacer notar que es prái:ticamentc imposible predecir con certcz.a las consecuencias 

que el TLC provoc.ará en México, aunque la información que aquí se presenta es suficiente para hacer 

conjeturas sobre lo que podría <><'.urrir en la industria mexicana y Jo que se necesita hacer para mejorar 

eslc futuro. Asimismo es necesario mcncion:ar que este estudio hace un análisis de la industria en su 

conjunto, así como de c..:u.la sector por sepamo y lo que aquí se dice para todo un sector manufacturero, 

no necesariamente es aplic.:i.blc para lodos los miembros de e.se sector. Para ello se debe haa:r un aná.lisis 

en particular de la situación de cada empresa, que por lo cucnso que resulta no se contempla en este 

trabajo. 

En particulu lo que ocurra en la nuna química será deccisivo para el desempdio de la industria 

en su conjunto, así como cu.alquicr cambio que ocurra en algún sector seguramente afo::tará a Ja indus1ria 

química, pues la relación es en ambos sentidos. Por ello se consideró preferible el hacer un estudio de la 

industria en su conjunto y h11CCr un análisis mis completo. 

El trata.do de libro comerdo entre Canadá, México y E4t&dos Unidos es una consecuencia lógica 

do los a.contocimientoa económicos, políticos y sociales internacionales que han sucedido principalmen1e 

después de la segunda gu.cm mundial. Es ya una necesidad fortalecerse a base de wllones comerciales en 

lugar de aislarse frente a bloques comerciales que cada vez: se hacen más populares. 

La Comunidad Britínica de Naciones (Commonwe:ihh) en OLli.wa 1932, la Unión Económica 

Bclgoluxcmburgucsa (1921), el GA1T (General Agrecment on Tariff and TnWc) en 1947, la apertura 

económica y transformación China, el Consejo de Ayuda Mutua Económica (Comccon) enlrc Europa 

occidental y oriental en Moscll (1949), el Tratado de Roma finnado en 19S8, Ja Asociación Europea de 

Libra Comercio (EFTA) en 1960, el Convenio de Estocolmo (1960), el Tratado Genenl de [nte¡ración 

Económica de América Central (1960), el Tratado de Montevideo (1960), la As>eiación Latinoamericana 



de Ubre Comercio (ALALC) en 1961, el Pacto Andino (1969), la Asociación de Libre Comercio del 

Caribe (CARIFTA) en 1973, CI Sistema Económico l..alinoamericano (SELA) en 1975, la Asociación de 

Naciones de Asia Suroriental (ASEAN), el Acuerdo de Bangkok, la Cuenca del Pa.c:ífico, la Comisión 

Aduanera y Económica del Aírica Central (ADEAC), la Comunidad Económica del Africa Occidental, 

el surgimiento de la Comunidad Económica Europea, la unificación de Alemania Federal y Democrática, 

el Acuerdo de Ubre Comercio entre Estados Unidos y óuwlí; entre muchísimos sucesos mis, son 

ejemplos de la dirección económica que está siguiendo el mundo. 

Los avances tecnológicos en comuniCACioncs y transportes eliminan las fronteras n:LCiooalcs, 

creando una nueva división del trabajo a nivel i.nteroacional. Ning\lo (Ws puede pcrmane.cer al márgen de 

las tran,sformacioncs mundiales. Con la crisis económica de los selcntas, las potencias inciustrializadas 

tuvieron la necesidad de coordinar sus políticas para atenuar las bruscas variaciones en los mercados 

financieros, comerciales y monetarios. Estas coopc~iones 5entaroO bases para la regionalizacióo y la 

formación de los bloques comcn:iales. 

La eslratcgia de estos tn.tados reside en aprovechar las ocooornlas de escala y los beneficios que 

ofrece la regiooaliución de producción donde &ca más provechosa tanto por rawnes climáticas, 

gcogrificas, tecn()Jógicas o de eficiencias productivas. Los productos primarios y materias primas pasar.in 

a un segundo t~nnino, dándose1e mayor importancia a los productos manufacturados. 

Las decisiones cstralégicas que hoy toman las empresas, a todas luces contemplan ya una 

globalizacióo de mercados. 

Los cambios que estin por venir, &enln ddsticos en la industria mexicana. Las industrias 

Química, Textil, Agrícola, Automotriz.. cte. asl como los servicios financieros, de comunicaciones y de 

transportes wnbim se veri.o afoctados. Vale la pena preguntarse ¿ cuáles sectores industriales tienen 

posibilidades de adaptación y cn:cimicnlo?, ad como ¿cuiles desapareccrin? 

La competencia entre los bloquea económicos tt.ducirt los múgcoes diíereociaJcs de precios de 

bienes y servicios adquiridos en distintu puV4i del mundo, homogeneizando la oferta y demanda a nivel 

global. 



a) Objetivos del TLC 

Los objetivos que persigue un tratado de libre comen:io son los siguientes: 

1) Aumentar Ja productividad interna del bloque al aumcnlar el comercio interno. Esto se logra 

cuando se rcdueea los anncclcs y los precios in1emos del bloque resultan más compclitivos que 105 

cxtcrmos. De esta manCT"a .~ rcdua.n las importaciones de íuera del bloque y se subi;ti1uyen por 

producciones internas, creando un efecto de supresión comcn:ial. 

2) Generar incentivos hasta ampliarse D forn1aS más integnües de asociación entre países, 

incluyendo an.ncclcs comunes como mínimo y li~ruci6n de servicios al capital y los faclorei; de 

producción como elementos mis complejos. Lo anterior es el resultado de: Jos problemas de: 

penetración de no miembros, es docir de pro~ión no lograda. 

3) Gcoerar una dinún.ica eo que las empresas por sf mism:is hagan suyo o endógeno, el de.<.eo de: 

ganar en dicho bloque. Como resulta.do de la baja de aranceles y reducción de barreras no 

arancelarias, el número de competidores co un mercado se acn:cic:nta, indepcodic:ntemente de que 

aJ fmal y sólo co principio los menores costos liderean el mercado, a favor del pals miembro con 

mejor estructura de sus mismos costos. De e.sta manera los mercados se hacen mis grandes y los 

niveles de prolr.cción reducidos hacen que Ja.e; estructuras de mercado se modifiquen y los niveles 

de conceotru.ción de meren.do, en principio se reduzcrui. 

4) Relacionado con lo anterior, la comp:.tcncia resultante de un lrat.:ldo de libre comercio se hace 

menos personal y mis eíectiva, Jo cual inccnliva a mayor in\•c.stigación y des.arrollo e innovación 

de productos. 

5} Aumentar la fuerza de las compafüa..<> medianlc consolidaciones y a.dquisi1:iones, par.a crear mis 

cor.lpClitividad del scclor interno del bloque con c:I externo. 

6) Incrementar la inven>ión en los países miembros, a fin de lomar venuja.s de: la.s nuevas 

oportunidades deriva.das del acuerdo. La dirección de los ílujos de inversión podría darse en ambos 

&Clltidos. Asimismo, la inve~ión de países no miembros interesados en c:J mercado creciente: del 

bloque tiende a acrecenta~ a fin de saltar la barrera de protección frente a estos países. Dicho 

incentivo es menor , mientras el bloque sea menos integral o sofisticado, por ejemplo a1 no tener 

un arancel corodn. 

7) R.ed.uccionca do precios, al tener un merado expandido con mayor substitución de bienes. Ya 

que el mercado de competencia implica para el productor que el mirgcn de utilidad y el precio 

~determinados por la elasticidad del precio de Ja demanda del mercado global. 



b) Reglns de origen 

Las reglas de origen son plantcad35 como un mecanismo de protección de un bloque 

económico contra la entrada de productos de países no pertenecii:n1~ al bloqui: con los 

beneficios que se le da a sus integran1cs. Es decir 5¡ un producto no es originario del 

bloque, se le dará un traiamicnto distinto en materia de ar.mcelcs a si Jo fuer.a. EJ decidir 

5j un producto es originario del bloque se puede buer mediante dos mi!todos: 

1l M.!todo de valor di! lfiln!:.1Cción· 

VCR ""' (VT - VMN)IVT • 100 

2l Mt!:todo dd casio neto; 

VCR - (CN - VMN)/CN • 100 

donde: 

VCR = valor del contenido regional expregdo en porcentaje 

VT = valor de transacción del bien, ajustado sobre la base L..A.B.; y 

VMN - vaJor de los materiales no originarios utilizados por el productor ca la 

producción del bien. 



e) Fonno.s de acuerdos preferenciales 

Los acuerdos comerciales preferencialcs pueden lener diversas formas, desde acuerdos 

simples donde un pequeño grupo de elementos se liberan a fin de que dos o m.is miembros del 

lo que comercial se ~neficien, hasta ·formas donde cxislen liberaciones del tipo social, 

coordinación de políticas macrocconómicas y ícderaliución completa con una sola unjdad 

monetaria, como en el plan de Europa 1992. 

c.1) Clubes de comercio prcfcrenclnl 

CuaridG clos o más paíscs inlcrcambian .:n un acuerdo reducciones prefrn:ndales de todos 

sus anmcelcs u otras restricciones comerciales, sm li~rar otros aspectos del comercio como 

servicios al apita!, al mismo lien;po que manlicaen sus niveles de pr0Lece1ón individuales 

frente al resto del mundo, se habla de un club o acuerdo de comercio prcfcrenc1al. Un ejemplo 

de Jo anterior lo podría ~onslituir el tratami~to de los miembros de l.i Mmcomunhbd 

Bril.Jlnica duranlc muchos años. 

Un problema di! control de discriminación se encuentra con frecuencia en este tipo de 

acuerdo. Si los miembros de este tipo de bloque, reducen sus niveles de prate.:.c1ón entre dios 

mismos, otro país que no es miembro del club podría pene1rar dicho mcreado a trav.!.s tld pais 

miembro, cuyos niveles de protccc.ión hacia afuera del club fueran bajos. Como esle tipo de 

ncuerdo no regula los niveles de protocción tle IO:i miembros hacia tc:rceros países, podria 

darse el caso de que un pllÍs no miembro con bienes compelilivos en precio pudiera ¡>(!Detrar 

hasta aquel miembro cuyos niveles di= protección fueran los más altos. Todo depc:nderia del 

gndo de compelitivida.d en precios del país que desea penetrar dicho bloque. 

c.2) Acuerdos de libre comercio 

Dos o más paíse.'> forman un Acuerdo de Libre Comercio (ALC) CU.l.Ildo reducen a cero 

todos sus aranceles y restricciones cuantitativas para su comercio mutuo (e::ii:epto en general, los 

servicios al capital y el flujo de factores de producción, como por ejemplo a.spcclos de migración de 

trabajadorc:s), pero mantienen sus niveles de protocción particulares al re.-sto del mundo. 

Eo el caso de un ALC, la posibilidad de penetración do no miembros es mayor, ya que Jos 

niveles de protección en este nivel do integración soo menores y e::ii:isle mis incentivo para pen~trar 

el mcn:ado. Por ejemplo, si Mt!::ii:ico mantuviera una política de menor restricción al Jap6o u otros 



países asiáticos, que Jos EUA digamos, en restricciones cuantitativas a las exportaciones de 

aquellos, sería muy posible que cs1os países asiáticos utilit..ar.Ul al mercado mexicano como 

plataforma de penetración hacia los EUA, para ventaja de nuestro país en tdnninos de inversión 

Cl.tranjera. En este caso se pueden implementar las llamadas reglas de origen, que comiten en 

asegurar que las preferencias se dan a los países integrantes por medio del grado de integración. 

c.3) Uniones adunneras 

La característica particular d~ la unión aduanera est.i en que además de reducir a cero los 

aranceles y olBS formas de protección cwmtitativa, los miembros adoptan un arancel común frente 

al resto del mundo, a fin de eliminar los niveles de penetración triangular de bienes y servicios del 

resto del mundo. En este caso la posibilidad de penetración de un no miembro se hace más difícil o 

mái; pura, en el sentido de que sólo pcnnanecc el elemento de competitividad frente al bloque como 

un todo, y desaparece el incentivo de introducirse al mercaJo por vía de algtln país miembro cuyos 

niveles de protección sean relativamente más bajos. Es di::cir dcsaparocc el beneficio de ganar por 

estrategia de ruta de penetración. E.\te sistema. es mís sofisticado que un ALC y es tsna alternativa 

lógica cuando el ALC se consolid.!I. como tal, para desarrollar formas mis consolidadas de 

comercio. 

c.4) Mercados c:omwu:s 

Dos o más países forman un mercado común si, adicionalmente a la reducción a cero de 

protocción interna y la adopción de un arancel comlln, permiten el Oujo de factores de 

producción entre los miembros, tales como personas y capital. El ejemplo único es la 

Comunidad Económica Europea. 

c.S) Uniones econdmitll5 

La unidad monetaria única y la adopci6n de polClicas fisu.lcs y monetarias coordinadas e 

interd~pendientes, así como políticas sociales (salarios y pensiones) iguales entro los miembros, 

conforman el nivel mis alto de ícderalizaci6n internacional. Los paises miembros y los 

gobiernos de los mismos incluso forman autoridades supranacionales de coordinación, 

legislación y ejecución de polfticas tanto internas como externas al resto del mundo, 

No todas las políticas el.temas son discriminatorias en bloque , a fin de excluir al resto del 

mundo del desempeño econóinúco d= este nivel de bloque comercial. La CJlistcncia de tratos 



preítrenciales frente a ciertos países no miembros, como el caso de Europa 1992 en su polít.ica 

d~ ayuda a países en vías de desarrollo, reduce M:nlimicntos adversos frente a la fomución de 

bloque.s comerciales y no debe pensarse que por delinición los aspectos discriminatorios de un 

bloque comercial son mayores a otros beneficios. 



CAPITULO II 

GLOBALIZACION DE l\IBRCADOS.-

Este t.6.rmino se ha bcc:ho popular en las grandes empresas. La raWn: la competencia global es ya 

un hecho, 

El comercio con otm zonas fuera de la localidad es algo que ya los fenicios hacían desde el 

siglo XXIV A.C •• aJ navegar por el mar Báltico, el Atlántico y el Rojo. 

Poslcriormeote, la bLlsqueda de nuevas rutas rnilitimo-comcrciaJes para cxpander el comcn:io de 

Europa con Oriente en el siglo XVI, provocó el ca.~ual descubrimiento de América. 

El objetivo de la glo~liz.aci6n es el de hacer competitivos a los productos y servicios con otros 

denlrO o fuera del pafs, par.a buscar el crccimicnlo de las compaiúas y beneficios pana el consumidor. 

Para logru la competencia en el merc:u.lo global, hay que satisfacer al mercado ofreciendo 

producto de calidad, a un precio razonable. 

a) EscaJa locnl n escala global 

Referirse a la esenia local sin involucrar una economía global puede hacer mucho daño 

actualmenre. 

Es imporUnle reconocer que ya no es válido ignorar a la competencia por m.:ís pequeño que sea 

un negocio pues la competencia internacional se est4 haciendo notar en toda clase de e.-."tablocimíentos, 

desde pequeñas franquicias de comida que compiten con la torterfa de la esquina, dando mejor calidad y 

precio, hasta las compañías gigantes de bienes y servicios que manejan distintas filosoffas en sus 

márgenes de ulilidatl, en su calidad y administnu:i6o, dando por resultado nuyor eficiencia de un mejor 

producto o servicio y a un mejor precio. 

Hoy en día los precios al consumidor se calculan distinta dis1inlo que hace algunos años. El 

mirgcn de utilidad ya no se fija arbitrariamente sino que ahora se da como constante el precio que el 

consumidor cslll dispuesto a pagar por algún bien o servicio y se reducen al múimo loa costos de 

producción como materias primas, mano de obra, energía usada, etc.; la diferencia resulta el mtrgcn de 

utilidad. 



b) La cconomla global en el periodo posterior a la segunda guerra mundial 

La d6cada de 1980 ha de ser considerada por los historiadores como pw:ito decisivo de la 

economía modcma. Desde el decenio de 1930 (la gntt depresión) no h& habido c:.ambios t.a.n profundos. 

Terminada la sci;unda suema mundial, ~wlos Unidos apoyó la reconstrucción de b. cconoJilfa 

de los países vencidos, a través del famoso plan Marshall. 

En una década estas economl11S.Jograron recuperarse e incluso superar los niveles con que 

empezaron el decenio anterior, 

Esta época. fue famosa por la aplicación en muchos países del h:rccr mundo de la teoría del 

argentino Prcbisch, que sostiene que el comercio intemACional enlre los país.es indwtri:llizados y los 

paCscs subdesarrollados, productores de materias primas, tiende a originar un int.crc:imhlo J.:sigwl, que 

tntlicionalmenle ha favon:cido a los países industnaliz:ulos. Los estudios demostraron que, cada año 

América latin:i. ten{a que vender (exporur) mis y a1iÍ-'I productos primarios (C.1.f.S o cobre, por ejemplo'· 

para poder comprar (importar} la misnu canti.wJ de producto5 manufactur.ulos a sus SOCIO'> 

industrializados, contnbuycndo al suhdes.arrollo de Améric.a latina y al desarrollo de I~ ¡;ra.ndr;;s 

potencias. 

Aquí nacieron instituciones di:.stínaillls a poner ~1a.s regl:t.S del juego~ para un sistema global de 

comercio, tales como el FondoMonetano lntern:u:aona1 (FMI). el Banco lntcm.acional para lz 

Reco~i6n y el Desarrollo (ahora Banco Mundial) y el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y 

Come.rcfo). 

En 1950 y 1960, se acentuó la poHtica de sustitución de imparuciones en América latina, 

enfocada a aba.\Coccr un mcn:ado local con producción propia, ccmu>do la ccooomía eJ.tcma modi.anlc 

aranceles y permioos de importación. En esta política. se descuidó los sectores agóe-0!1. y de 

e.xportaeiooca. La distribución de la renta favoreció a la clase media y a la alta-
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En 1970 algunos pa(scs dd lcrcer mundo, empeZMOO a manufacturar y exportar productos como 

acero, automóviles, textiles y aparatos eléctricos que antes sólo se producían en el primer y segundo 

(paises socialistas dcsarrollaJos) mwuJos. Esta etapa se caraclcriUt por el surgimiento de un nuevo 

conceplo económico, ·ra estaníla.ción• que es el resultado de un estancamiento económico acompañado de 

inflación, que sucedió en el primer mundo, E.s.10 se debió principalmente a la alz.a de los precios del 

petróleo. 

La década de 1980 se caractcriZ& por una gmi estanílación en A.l.., producida por la •promesa 

negra" en la que ante cJ alza del petróleo, los ~ses proJuctores c..lcl tcro:r mundo se eodeudaron pant 

cr~er, pero ante la calda de Jos precios del •oro negro•, contravino en serios problemas para el servicio 

de la deuda (la deuda de A.L sumaba $400,000 millones de dólares), 

El pl:i.n Baker propuso el apoyo a estas econonúa.<> con el fin de que pudicru pagar rus 

restrictivas deudas externas. Pero no funcionó debido .!tl nooproleccionísmo económico di:I primer mundo 

mediante barreras muy rigurosas que obsta.culizaban la.s ekportaciones del tci-cer mundo. Esto creó g1'21l 

preocupación por el inevitable advenimiento de hloqucs económicos como la Comunidad Europea con un 

mercado comtln de 330 millones de personas. 

e) Regiona1ismo YS multilnlernlismo 

Algunos autores como Arthur Dunkel, sugieren que los bloques económicos acabarán con lo que 

el GAlT ganó. Ascgunn que se cambiar.in totalmente lu reglas del juego mediante una serie de 

concesiones que se contr:ipongao a las dictadas por el GA TI. AscguRn que se generan( una migración 

desproporcionada a los ccctros económicos mis fuertes. 

No se contravienen lns medidas del GA IT si consideramos que los paises que deciden unirse 

económicamente. actd.an como un solo pafs. 

Por otro lado, planificando y legislando adecuadamente, se puede evitar una migración masiva 

que pudien causu el total abandono de ciertas regiones. 

d) Globalizaclón C:n México 

La respuesta a la pregunala ¿bcncficianl. a México el T.LC. en su ccooonúa a pesar de que la 

balanza comcn:ial ea importaciones y exportaciones con E.U. (que tq'n:scnta el 70% del vohlmcn), es 

actual.mente deficitaria para nuctro pa/1? es con mucha probabilidad un si (a mediano plam), 

La razón es que la economfa mexicana es hoy por hoy tan abierta, que un T.LC. con nuestros 

vecinos del norte, incrcmentani las oportunidades de Mhico pana pCnctrar dichos mercados, sin 

modificar en forma significativa las concesiones que Mb.ico ya di6, 

Hoy en día, la eronomía mcJ;Ícana es una de las mú abiertas del mundo. Para superar lu 

dificulaldes de 1982, 1983 y 1986, se decidió a fines de 1986 llevar adelante el cambio estru.ctuna.I y 
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r~rient.a.r la economía hacia el mercado internacional. Fue entonces cuando se buscó la participación en 

el GATI y la apertura de la econonúa. 

Es10 penni1c recuperar las bases del des.arrollo y l.cncr un crecimiento sano. basado en \11 

generación de exportaciones. 

La globaliz.ación ea México promete ~r posiliva pana la cconottúa mexicana, debido a las 

siguientes rawnes: 

1) México está promoviendo la comercialinción de productos manufacturados en lugar de mat.c:rioa prima. 

Los produclos primarios y las m:itcri:i.s prim.a...'i han perdido importancia rdativa en la produccióo 

mundial, con lo que los prec1os de c.'itoS bienes han declinado cootfnuamcnt.e en timiinos ..Wcs. 

Lec lacocca mtnciona que el nombre que dl!be rc.cihir el país al que se le en\•fa mat.cria pnma 

panl que la regrese transformada. en un producto termina.do es •coloniaje", 

2) Mayor inversión extranjera en México. 

a) Han proliferado muchos nc¡;ocios con c.ap1tal c:uranjero, particularTil<!nte en cic~ zoru.s de 

nuestro país como en la frontera norte. 

b) Las cmpre..o;.'lS establccid.as han dectuarlo fuertes reinversiones en los primeros tres años dc:I 

sexenio por mil 500 mil\one..<; de dólares. 

e) Algunas firma.<; exiranjeras han cnconlratlo formas mis adccua<la.s de bac.cr acto de presencia 

en México con menos riesgo menos dinero y mis impacto. esto es a través de las franquicias. 

Esto coment.ó con la entrada de McDonald 'sen 1985, pero se hizo moLs no1or10 d..:spuis d.: las 

reformas legales en materia. de transferencia de tecnologí• en 1990 y sobre propicda.d i.ntelo::rua1 en 1991. 

Desde entonet:S el ciuim1enl0 fue elplosivo: 119 9ó anual c:n 1990 y 1991. 

Los grandes centros comerciales de México y sus principales ciuduies, no son inugllubles sin 

McDonald's, Arby ·s, Wcndy ·s, Domino ·s Pizza, Century 21. Alpha Graphics o Doll.u Rdll a Car, por 

citar solo agunos de los nombres mis conocidos. De ig\ll'J manera, muchos bancos estadouni&nses han 

encontrado representación en Mélico, tales como Citibank, Bank of Am~rica, Chemical Bmk, B::i.nkers 

Trust, American Express BW, entre una gran lista. 

d) La inversión en cmp~sas mexicana'! colocadlas en hoiu. de valomo; extranjeras ha revertido 

una suma b::i..stante considenhle de recursos al país (la inversión financiera en bolsa creció 291 % de l 9S9 

• 1991). 

3) Hay una mayor oportunidad de exportar al amplian>e el mercado para los productos mcxica.nos, tanto 

para América del Norte, como para América Latina coa futuros tratados que se están analizando con 

Chile, Costa Rica, Centroamérica, cte. 

4) Apoyo al crecimiento de la pequt.iía y mediana industria nacional. 
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Esto se logr:irl. con fomentos y programas de calidad 101.21 para alcanzar la efici~cia requeridas 

en un mercado internacional en competencia. 

Algunos de estos fomentos son: 

a) Nuevos sistemas de crédito, como los recursos provenientes del Sistema de Ahorro para el 

reliro(SAR). 

b) Libcraliución de t&s.as de int<!rls. 

e) Saneamiento de finanzas públiCJLS, mediante mejor administrac:ión y venta de paracstatalcs no 

C.'ilralégicas para la Nación, logr:mdo un2 roducdón dd déficit.presupuestario. 

d) Abatimiento de la inflación, con un aumc.nlo modera.do del salario. 

e) Reducción de subsidios. 

t) Supresión del control de cambios. 

g) PrograflW de capacilación técnica y de calidad total. 

S) Mejores tecnologías de producción a nuestro alcance. 

México ofrece muchos atractivos para el establecinticnto de industrias extranjeras, tanto por su 

buen clima, como por lo baralo de su mano de obra, que continuará siendo más competitiva mientras no 

se alcance el nivel de des.rrollo del primer mundo. 

E.st.os alraclivos hacen un llamado a la industria extranjera, acompañada de su correspondiente 

tecnología, que necesariamente se debe hacer cada vez má5 popular. 

6) Mayor oportunidad de empleo para los mexicanos, 

La expansión del cmploo y la distribución equitativa de la renta son dos elementos de primordial 

importancia en una política de desarrollo. 

La única forma de valorar el impacto del comercio en el di!Sarrollo, o do cualquier olro factor, es 

fijiindonos en la n:lacióo que existe entre el comcn:10 y los cambio!>I c:n el empleo y las pauLas en la 

distribución de la n:nta. 

El empleo en Ml!xico crecerá debido a la.s siguientes ruoncs: 

a) Mayor flujo de inversión extranjera ca M¿xico. 

h) Mayor oportunidad de invcr.>ión nacional con apoyos crediticios. 

7) Mejores amus de negociación con otros países. utilizando a E.U. y Canadá como aliados comerciales. 

Como por ejemplo las ncgociacioo.es que deban bacer.ie con la CEE (Aleuwüa y España, 

prinipalmente) y con Japbn. 

8) Mii!xico como una puerta de entrada para el mundo al mercado mis grande del globo terriquoo. 

Esta puerta ofrecerá oportunidades para muchos palses que dc.secn pcnclnlr al •gran mercado• 

como Jo es Ambica latina o las industrias annadon&japoncsas, después de cumplir con las reglas de 

origen, que pennitirán a Mb.ico •exportar• un valor a¡¡¡:rcgado, muy dtil pzra nuestra economía. 
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e) Precios internacionales. 

Los precios de los productos comercializados en un mcrudo global tienden a igualarse rn ua 

1'1DCO cada vez; mis estrecho. 

Et concepto de ·precio inlemaciona!•, en el sentido estriclo y como concepto puntual, no existe. 

Sin embargo es muy utilizado en la industria y cabe preguntarse, ¿por qui:? 

La respuesta es muy simple: es realmente útil para tener una idea de como se comporta el 

mercado en dislintas partes del mundo con rcspcclo a un promedio ponderado y utiliz.arlo corno 

herramienta pan negociaciones entre compradorc:s y prov~orcs de bienes y servicios. 

El precio internacional se entiende como un rango móvil de precios promedio de artículos o 

servicios similares, de una calidad campa.rabie. Este rango puede variar, dependiendo en los siguientes 

factores: 

1) Grado de equilibrio entre oícrta vs. demanda local y for.im:a, Grado de competencia. 

2) Aranceles y medidas protd.'..cionistas. 

3) Costos de transporte. 

Una competencia cnlrc mercados se cuac1eriu por la lucha para lograr un producto o servicio 

igual o superior que los dl!mis, con costos de producción cada vez. menores y poder of~rlo a un precio 

competitivo. 

Cuando existe equilibrio entre la oferta y la dcm:lnda declro de una economía abierta, (sin 

restricciones arancelarias y no arancelarias), entre produclos ofrecidos y demandados dentro de esta 

cconomfa, el precio nocesariamentc se eocucntra en compeecncia. 



CAPITULO III 

LOS BLOQUES MUNDIALES 

al Lg Cuens;;¡ di:! Pndfirn 

Desde Ja segunda guerra mundial. algunas ocononúas del pacífico occidental, 

tomaron la decisión de orientar su desarrollo fund:unenta.lmente hacia el mercado exterior 

(aunque en diferencias de grw.lo, liempos y énfasis). Esas fueron las economías que alcanuron el 

mayor desarrollo en las ühimas dos décadas. 

Una cuenca económica: un mar de ccooomfas, una simbiosis donde todos 

ganan. 

Eslíl comprendida por paises del sudeste y norcslc a.siJlico, Occwtfa y América 

del norte. La conforman dos mil millones de habitantes, con diversidad de cuhuras, lenguas, 

cosiumbrcs y sistemas de gobierno. 

En ténninos económicos, los paises del área suelen ser agrupados 

concep1ualmcnlc del modo que sigue: 

a) Japón y Esta.dos Unidos son los dos mercados más importantes y dinámicos 

del mundo con eronumfas desarrolladas. 

b} Paises asiáticos de reciente industrialiución (PARJ) que comprenden a 

Corea del Sur, Taiw4n, Hong Kong y Singapur, también conocidos como los cuatro tigres o 

dragones debido a sus cconomfa.s crccicntementc competitivas y en gran expansión, basa.das .ea 

exportaciones de manufactura cada vez más sofisticadas. 

e) Tailandia, Filipinas, Indonesia y Malasia, países que junto coa Singapur y 

Brunei, constituyen la Asociación de Países del Sudeste Asiático (ANSEA). Todos estos, son 

paf:.es do bajm.1 ingresos:, C5Cllcialmcotc productores y comcreializ.a.dores Jo materias primas, 

pero con una excepcional actuación ea el terreno de las exportaciones. En los dllimos años, estas 

se han incrementado a un ritmo superior que las de los PARI, por lo que se les conoce como 

•nuevos paises elliportadores•. 

d} Austr.ilia y Nueva Zelanda, que junto con Canadá son países 

industrialiudos con grandes recursos. 
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e) China, por sus dimensiones y recientes rcfomw económicas, puede 

fácilmente llegar a representar, en el mediano plazo, un elemento pivotal en la economía de la 

cueoca. 

O La Comunidad de Estados Independientes, sus ncientes transformaciones, 

t&mbiln en el largo plaw las convcrtinln en naciones importantes en esa mn.a. 

Las naciones localiuuhs en una y otra costa dd Pacifi'co, contaban en 1985 

con poco más del 40% de la población y representaban el 48% de la producción total del 

mundo. Su producto nacionaJ bruto pcr cápita era de 3,566.4 dólares, mientras que a nivel 

mundial esta cifna era de 2,798 dolares. El lire.a combina.da de Jos paises de la Cuenca del 

Pacífico es de 40 millones de kilómetros cuadrados, lo que representa poco má5 dd 30% de la 

superficie terrestre total (•). 

En 1988 en la par1e asiática de la Cuenca, 1,600 millones de consumidores 

gastaron 2.2 billones de dólares. Este gasto creció 12% en 1989 y 11 % en 1990 .( .. ) 

Se han c~perimenlado ritmos de c:rccimicnlo ccónomico, (basados 

esencialmente en el comercio) mas dinamicos del orbe desde la época de los se.<;ent.a, resaltando 

en este sentido el lado asiático con tasas entre 4% y 12 %.(• .. ) 

Sus exportaciones se han elevado dramálicameotc pasando de 95\ en 1960 a 

20% en 1986, mis alln, las exporUciones da mercancías de la Cuenca del Pacífico han 

expcrimcn~o crocimicntos muy por arriba del registrado a nivel mundial, principalmente en 

los PARI y en Japón. 

El impulso al comercio exterior, con:.tituye el rasgo permanente de la política 

económica de estos pafses. 

Tanto en Japón como en los PAR! (J recientemente en el ANSEA) los sectores 

prioritarios que condujeron a la industrialización y servicios cspecialiudos se han ido 

modificando en el curso del tiempo conforme a la demanda de los mercados intemacionale1 . 

... s;.a ~.et. d; SinqC PlioA Pon.: p . .1 •• 1991 
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En los sesenta, la economfa japones11 coloco el aci=nto en la Pctroquímica y el 

acero, en los setenta se embarcó en la cleclrónica y en la década pasada se preparó para lanzar su 

quinta generación de computadolll!I que le permitir' ocupar la posición de liderazgo en los 

campos de la iníormá1ica y la biología molttular. En la época de los noventa se prepara para 

ganar terreno en Ja tecnología acrea y espacial. 

Los cu.airo tigres han seguido el ejemplo japonés de tomar cierta.<; lineas de 

manufacturas tradicionales livianas, para más adelante po=netrar líneas industriales más pesadas e 

incluso sotistica.ilits en Ja indus1ria. 

Los pa{ses miembros de la ANSEA por su pane, hllO reaccionado más 

lentamente en la transformación de sus estructuras económicai¡ y 1uln tienen una fuerte base 

agrícola. 

Los PARI se identifican como grandes e.\ploLadores de mmufacruras, pero se 

olvida fácilmenlc que hasta hace poco miis de 20 ano,;, estos países eran predominantemente 

agricolas. 

La Cuenca dd Pacífico tiende c.:u!.a vez mis hacia industrias ligeras no 

tradicionales y al d~rrollo de nuevas tecnologías relacionadas con la electrónica, informática, 

biotccno[ogfa, ele, 

Japón es la segunda polcncia económica de.~pués de los Eslndos Unidos. Con la 

mitad de su población y un tcmtorio con la cxlcn?>ión del estA.dos de California. Sus empn:sas 

multinacionales esparcidas por el mundo son de las mas importantes. El desempleo es de 2.3 % y 

exiskn 132 trabajos por ClUb 100 solicitantes. Sus escasos recursos naturales b.m sido sustituidos 

con sus tteursos humanos. 

Corea del Sur es una nación con pocos rccu~s naturales, ocupada por Japón 

de 1910 a 1945, dividida en este llllimo año e invadida por sus herITWlOS del norte en 1950, tuvo 

un superhabit comercial en 1988 de calon::c mil millones de dóll.rCS. Produce acero, 

comput.adoas personales, videocaseteras y olros produclos, a un precio mis barato que la 

mayorfa de los paises del orbe. 

China siempre fue una de las potencias principales en Asia; a partir de la 

revolución de 1949 y 1978, período durnnte el cwU se lleva a cabo un profundo proceso de 
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cambio, China logró impartanles avances !>ociales en el ámbito interno, pero sufrió una 

depresión económica constante. 

Tiene vastos recursos na1uralcs y hu111:1J1os. Pero con las protestas cstudianliles 

del ver.ino de 1989, culminado en la ma...:;.acrc Je la pi.u.a de Tiananrnen, el; capital extranjero 

\'oló del país mis habitado del mundo. 

Actualmo::nlc los productos chinos han invadido el mercado mundial y 

principalmente el del país mJ..i¡ consumista del globo, demo~lrando con esto su pakncialidad de 

exportación a precios muy competitivos. 

El golfo polilíco entre China y la pequeña isla monLaiiosa de T.uwán, es grande 

aunque en tc!rminos prácticos los dos viejos enemigos se encuen1ran caJa vez mii. El comercio 

entre t:llos llegó en 1988 a 2,500 millones de dólares principalmente a través de Hong Kong. 

La bols:i de Taipei es de las mis grandes del mundo, después de 111 de Estados 

Unidos y Ja de Tokio. 

La propensión a ahorrar se inercmenló not.ablemente, pa...ando del 5.2~ dd 

P!B en 1952 a 33 % en 1980 con valores similan:s a los de Malas1 e lndon.:sia de 35 % y 26~ 

rcspcc1ivamenle. Su.'1 reservas bancaria.'> producto del aho1To y su fa\·orable balanza eorm:rcial 

ai:ier.dcn a mis de setenta mil millones de dólare'I. 

Hace cuarenta anos, Hong Kong era sólo un pequeño puerto comc:n:ial, hoy es 

el tercer cenlro financiero del mundo y un nuevo poder comercial. Es d paraíso empresarial, con 

bajos impuestos. sin tarifas y poco control gubernamental. 

China ha pmmclido haur de Hong Kong en 1997, cuando sea devuelta por el 

gobierno británico, un terri1orio con administn¡ci6n especial reginn:il, pan que algunos de los 

inten:.ambios financieros y comerciales que generan parte de la." monedas fuertes, obtenidas por 

el gobierno, conlinúen, Pero con respuesta a la.~ demandas cstudi1u11ile.'I, se han crea.do gnndcs 

dudas en lomo a Hong Kong. El capital y la genle comieru.a su huida. 

El país de grandes selvas, cultivos de arroz y pii1a, gobernado por una mujer, 

se está recuperando con grandes esfuerzos de la corrupción y despojos sufridas b1.1jo el ma.ndo de 

su úllimo dictador. La invcr.;ión extranjen1 en Filipinu se triplicó en 1988 y llegó a mil 

millones de dólares, mientras las exportaciones se elevaron 27%, ascendiendo a siete mil 
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millones de dólares. En 1989 obtuvo préstamos por 3 ,500 rruil:mcs.. Ha logrado bajar la 

inflación y estabilizar el valor de su moneda. 

Para levantar su economía. los lfden:s vic:tumJtu estan rntando con un 

pequeño mercado capitalista, llamado •doi moi•, que es la venió11 local d.! Ja perestroih. El 

gobierno tnata de atraer la inversión japonesa y occidcaW con un c:a.mOio de moneda.rcaJista y 

medidas convenientes, para que esos países establcican empresas, aunqoe su s.nfraestrui:tura no le 

ayuda. 

En estas tierras, la inversión c~trunjera ha CTCCido mis rápido que en cu.ilquier 

país del surcslc asiálico. El turismo y la inversión hicieron crecer si¡n.ifiwtivamentc el producto 

de Tailandia (con grandes dificultades debido a Ja escasa red de cammosl. 

La antigua colonia brit4nica cuenta ahora .:..>n moJ.:mos caminos y 

comwdcacioncs, Su variedad tcnic.a (47% malay, 33% chino, 9~ i.o.:10) trWaja para c~porttar 

principalmente productos naturales, aunque es el ttrcer pais c•porud.:ir d.e scmiconduc1orcs. 

La diminuta ciudad-estada de Singapur ba apro\·oclucio su posición geográfica 

como punto intermedio en las rulJLS comen::iales del Pacífico e invertido fuertemente en 

infraestructura portuaria y aerca, por lo que ha podido convenirse en fuertes comerciaJiz.adorcs. 

Tienen las mis grandes n:finerias del sureste asiático y alberga multinacionales 

importanlcs. La e.-;tabilidad polflica ha convertido a Singapur en wui mecca de altu t6cnicas 

como de elevados patrones de vida. 

Indonesia es un país rico en recursos naturales. Es el mis grande del sureste 

a.siático con 13,500 islas dispersas en 5,000 km de occano. Tiene la pobbción musulmana más 

grande del mundo. Su crecimiento ha dependido principalmenlc del pcUólco, pero ha sido capaz 

de cnfrcntane a la baja de los precios de estos productos al virar hacia manufacturas de nivel 

intermedio. 

Australia enfrenta problemas económicos, su crccimicn1o ha sido bajo en los 

tlltimos años, aunque ofrece grandes oportunidades para el desarrollo y el turismo. Los 
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inmigrantes asillticos, posiblemenle reoucvco Ja íueru de trabajo de este país con una de las mis 

bajas densidades poblacionalcs, un alto ingreso per c4pita y vas1os recur.;os naturales, 

A lo largo de on~ años, (1975-1986) las exportaciones de la Cueoca del 

Pac(fico, han cm::ido a una lasa promedio anual de 3.6% superaKJ.o a.si el crecimiento tanto en 

las cxportac.ione11 mundiales (2.4). como de los países de la Comunidad Económica Europea 

(3%). Dentro de esta región, dcstnc.a la actuación de los PARI (10.J), China (9.9%) y Japón 

(6.3%), las exportaciones de los países de la ANSEA y CJ.nadJ crecieron a Lasas modenuia.s del 

orden de un 3%, en tanto que Estados Unidos, Au.~lralia y Nueva Zelanda, observuon 

crecimientos inferiores al modio punto porcentual. El quinquenio 1980-1985, estuvo marcado a 

tasas mucho menores que las registradas anlcrionnentc. 

Estados Unidos muestra una tendencia progresiva 11. dirigir sus exportaciones a 

la región asiática de la Cuenca del Pacífico - resallando Japón- aún cuando la CEE y CanadJ, 

siguen siendo los mayores rcccptorl!.'i de SlL'i exportaciones. De rus 1mporu.ciones totales, el 32 % 

provienen de los PACP (sobrcsalindo Japón con un 21 %), el 19% de Ja CEE y el 17'Ñ de 

CanaWl.(•) 

Sí hubiera que apuntar un factor comUn en las economias a.o;ili1icas exitosas, 

este serla el énfasis que han puesto eslos paises en la educación y en la investigación. 

Si bien hoy en día QS¡ el 100% de los niños tiene educación prim:i.ria y más 

del 50% secundaria(••), hace un lustro, la situación era muy distinta. 

Indudablemente en Jos PARI y en Japón, el mayor i!nfasis en la educación se 

correlaciona con el cambio hacia industnas avanzadas en tecnolog{¡ e intensivas en mano de obr.a 

calificada. 

Los gobiernos de estos paises as( como los del ANSEA, invierten en promedio 

20% de su gasto lo tal en educación, lo que representa entre 3 % y 6 % del PJB .(•••) 

Asimismo, existen fuertes conexiones entre el sistema educativo y el so:tor 

• N°"""' AMnz L., Man. tau. ........ A., u. ll.; opcil; p.ll, 

uc.tifgniil~ O~n.,.__~; C&hfOftUll-ltbcí'M:;(..,51.am: A Poúq ll¡ada;p.VD.1991 

•••w.1-.u..i.opct;p.16. 



productivo ~ en algunas ocasiooes por modio da los •ministerios de trabajo•· con et fin de 

atender las futunLS demandas del personal. 

En estos paises existen fuertes inccnlivos para la invcstigacidn privada, debido 

a que los gobiernos premian a las emprc.o;.as que llevan 11 cabo prognunas de investigación con 

CJ;ensiones e incentivos fjscafcs. 

En el ca.c;o de los países asiáticos, el tnfasis puesto en una mayor y más alta 

cducacidn, ha rcempla.uuJo con creces sus carencias de recursos naturalM. 

En Jos paises asiáticos de la Cuenca, es notable el éxito de las poUtica.s 

económica..<; (indus1nal, comercial, cambiari11, moneLaria y fiscal) llevadas a cabo por sus propios 

gobiernos. 

Corea, Taiwán, Singapur y Hong Kong tienen una caracteristica común: 

imit.ando a Japón, se dedicaron a crear ventajas compí!.nli\'a.'> como suslilulos de aquellas que las 

que c.ueda.n en sentido gwgr.Hico o de recursos natunles. Los cuatro invirtieron fuertemcnle en 

infra~lruclura, educación y salud, creando una estructura regulatoria que propició su r;l'piJo 

desarrollo. Los gobiernos se abs1uvieron de llevar a cabo la aclividad produc11va propiamenlc 

dicha, 

En los pí!.iscs asiáticos de la Cuenca, se diseñaron mecanismos de concertacidn 

y se canalizaron al mismo tiempo los confliclos de una manera productiva; se promovió la. 

acumulación de capital y se indujo a su utiliución eficiente. Se alnjo capital externo que se 

encontraba en bu.sea de mayores rendimientos y se aprovechó internamuile para crear ventajas 

competitivas e incrementar la compelilividad nacional; se crearon estructuras sociales más 

nexibles que apoyaron la transfonnación, al tiempo que el gobierno regulaba con procisión las 

relaciones enlrc los agenles y el CAterior. Todo ello erea.ndo un clima favorable al cambio y al 

despliegue de la productividad nacional. 

U Cuenca del Pacifico ha evolucionado en las últimas d6:.atlas de una mancr.1 

que oo sólamcnte contrasta con el desarrollo del resto del mundo, sino que en muchos casos, le 

ha impucs10 sus lénninos a fa economla internacional. A lo largo do este periodo, las economías 

más dinofmicas del mundo se han concertado en la regido del Pacífico, lo que ha generado un 

explosivo cn:cimiento. 
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Se espera que a principios de siglo XXI la Cuenca habrá de consti1uir el 50% 

del producto nacional mundial (los países asiilicos 23.3% y Estados Unidos 27.6% con 

crecimientos emre 3% y 7.7% promedio anual).• 

Los PARl e.<;Urán en posibilidad de alcanur para esas fochas d status de paises 

desarrollados, dirigiendo su patron de importacion<!.S hacía productos industriales 

semiprocesados: y procesados y hacia servicios tecnológ1cos avan1..uJos, c.<;f"!l!ialmentc: en los 

casos de comunicaciones y a\·iación. Asmlismo, serán paises exportadores de capital. Los países 

miembros del ANSEA, se convertirán en países crecientemente indu<;trializ.11.los (con la sahedad 

de Filipinas si no Jngra una estabilización política y social) con un m<!rcado muy grande para las 

industrias tanto de Japón como de los PARl. 

Japón seguirá procurando la in1cgraci6n a su cconomi.l d.: países productores 

do materias primas o con abundante lllJ.llO de obra conlrolable sobre toJo en zonas hbres. 

Asimismo, continuar.1 la tendencia de insular sw Ubnc.as en otros pais.cs, en 

un principio para dudir la legisl11ción proteccionista de Estados Unido-., ya que se acredita el 

origen del producto al país maquilador, pero sobre todo con el lin de estar e.crea del mercado 

final y de diversificar estos. Acreccntar.i su importancia como pai~ exporw.lor de c.apiUI debido 

a sus grandes eJ.ccdente!i de e.-.te. 

Por Otra parte, China no debe ser olvidada si contini.ia profundizando SU'> 

reforma.~ económicas y su liberali7.ación comercial, di=.mandará una gran cantidad de 

importaciones y tocnologias intermalias, produciendo CJ.d..1. vez m.is bi~n~ intensi':os en mano 

de obra como textiles. a.sí como manufacturas nW sofisticadas, sobre todo en la rama de 

electrodomésticos. 

La Cuenca del Pacífico es la z.ona que ha visto los incrementos mis 

importames en productividad de los dl!imos veinte años. Esta zona ha atraído los mayores flujos 

de capital y algunos países de la región se han convertido en una de las mayores fuentes de 

inversión y financiamiento del orbe. Sus excedentes do capital csta.n pcnnancnlcmcnte en busca 

de oportUnidadcs de inversión. También en esta región se han dado muchos de los avances 

•s. e. Undtt;opcit;p. tot. 
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tecnológicos y de organir.ación más notAhlcs de las \lltimas dos d~. La región ofrece vigente 

oponunidadcs a los países que es~ preparados para lomarlas. 

El creciente poder corporativo en Asia es reto de los 90's. Para fines de esta 

década, las ccooonúas de la cuenca serán mayare.e; que la de la Comunidad Ecooómica Europea y 

parcc:idas a la de Estados Unidos. Actualmente iru consumo de aeero es mayor que en Estados 

Unidos y la CEE. Ahora se esta despertando un consumismo (esencialmente en Japón) y se cstin 

removiendo barrcn.s económicas(•). 

Asia tiene el mayor mercado de autos, t.elccomunicacione..c;, asientos de lúteas 

acreas, pinturus y otros produclos. 

Actualmente Japón está pasando por una recesión económica, producida por 

muchos factores tales como una disminución en sus e.i:portaciones (debida a la situación 

económica. mundial), disminución del PJD, (En febrero de 1992, se registro una reducción en 

4.6% anu.:al de su producción ·promedio de las 15 indus1rias japonesas de mayor tamaño-), 

etc.e••) 

Las utilidades de las corporacionc.'I disminuyeron un 19% en el año fiscal que 

lcrminó en marzo de 1992 e••). 
Estas tendencias cambiar.in su rumbo pan. fines de este año o pan. principios 

de 1993. debido a que el gobierno inycctar.l de $40 MMM a $50 MMM de dólares americanos 

para reactivar la economía (cslo es un lujo que muy pocas naciones pueden hacer). 

Adicionalmente se están dando ya estímulos fiscales que aumcotarán la pnxluctividad. La 

inflación prnme.dio de 1991 (4.7%) ha bajado en este año a un promedio anuali:wlo de 25{, e••). 
Si bien el crccimienlo económico que alcaozaron en Ja décadA pasada por ahcira 

no es algo alcanzable, se calcula que el promedio del cnx:imicnto en 1992 (2.4%), aumcntant en 

1993 a 3.S % (••). 

El mercado de valores cayó SS% dun.nte 1991 y el primer cuarto de 1992. El 

índice Nilckei se encuentra en su posición mis ha.ja desde 1986 (abajo Je los 17,000 puntos). 

Muchas compañías no se pueden vender pues no hay quién se interese en adquirir ·numeras 

rojos•. Esta situación cambiará cuando comience la recuperación. 

• ,,.,..._ .,...M•1•Mtd.dofthc 1990'1•. Vol ID No l.ppl. 

•• Fonunc'Wli1wiUJ~.....,,.1•otron1 ... " May 11.1991. Vol tlS, No 10,ppM. 
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Con el acla única ratificada de los in~grantes en 1987, la Comunidad Europea, 

instrumenta la modificación más trascemlenlc de su proyecto originado en 1957. Sus objetivos 

de cslablccer un mercado interno libre de restricciones en el movimiento de personas, bienes, 

servicios y capitaJcs, configuni.n e1 proyecto de integrución más acabildo del comercio mundial. 

Europa rcpre..~nt.a ya en 1992 corno un bloque económico, polílico y cultural 

de magnitudes rcspet.ables en el mundo. Ahora se erige como la principal economía del mundo 

con una población de 325 millones de personas (d.:spuls de la unificación de las AlertWlias en el 

otoño de 1990), participaciones de alrededor de 20% en el prcxlucto bru10 mundial y de 25 % C<I 

el comercio internacional. 

El 25 de marzo de 1957 los representantes de seis Estados: Bélgica, RFA, 

Fr.ancia, Italia, Luxemburgo y los Paises Bajos finnaron en Roma dos trat.u.los con~titulivos de 

la CEE. 

En 1973, se adhirieron DinaRU1rca, Irlanda y el Reino Unido, en 1981 Grecia 

y en 1986 España y Portugal, 

Su objetivo principal de estos últimos años cm. que: para ~I 31 de diciembre de: 

1992, los ciudad1ums, las memindas y los capitales puedm circulilr vc:rrhderamente sin trabas. 

La Comunidad Lienc varias instituciones: consejos de: ministro!! {12 personas), 

comision europea (17), parlamento europeo (518), comité económico y social (189) y comité: 

consulLivo (12). Estas se encargan de crear estrategias y resolver problemas para el adecuado 

funcionamiento de la Comunidad. 

Los Europeos han duplicado su renta en 25 años, dado que en 1985 teníll.D el 

doble de bienes y servicios a su disposición que los disponibles en 1960. El PIB ha aumentado 

sólo un 60% en Estados Unidos en este mismo período, mientras que Japón lo ha visto 

multiplicado por cuatro. 

El crecimiento económico ha sido más dinámico en los países europeos con 

PIB bajo, como Grecia, España y Portugal donde oscila entre un 4.6% y un 5.1 $ anual, 

mientras que en el Reino Unido no sobrepasa el 2.2 %. 
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El PIB total europeo ascendió en 1985 a 33.1 MMM de ECU's (el ECU e.'> la 

unidad de cuenta europea basada en los tipos de cambio en el mercado), En Estados Unidos, se 

situócn$51.7 MMM yen Japón $17.5 MMM, la mitad que Ja CEE. 

Los cinco Estados más poblados de la CEE (Alenwtia, Reino Unido, Italia, 

Francia y España) engloban el 87~ dd PIB de la Comunidad, 

El PIB por habitante, es muy rclalivo, pre.sena diferencias del doble entre el 

norte y el sur de Italia, enlrc el noresle (País Va.seo, Rioja y Cataluña) y el sureste (Andalucía, 

Extrcmadu111) de España, entre la región de lle de Fran~ y otras como Córuga y Lemosin. 

Denotando esto la diversidad en cuanto a lo económico, no s61amentc en fa comunidad, sino en 

sus países inlegrantes. 

L:t CEE e.s la primera potencia económica mundial. En 1986 reprc.-.entaha el 

19i;;E de los intercambios mundiale.'>. En el campo de las exportaciones le siguen Estados Unidos 

con un 13% y Japón con un 12%. En el de las imporuciones, Estados Unidos ha tomado una 

ligera delanlera en los llltimos años. Aunque la sociedad a...<;iática aumenta rápidamente. El 

comercio exlcrior desempeña un papel fundamenlJl.I en la economia de la Comunidad. Sólo en el 

año de 1986, las importaciones y exportaciones a terceros pafse.<;, reprc.<:eniaban en ese año, el 

24% del PIB de la Comunidad, porcentaje superior al de Estados Unidos {14%) y lapón (23%). 

La CEE, al igual que Japón y otros paises de Ja Cuenca del Pac(fico dependen 

del exterior en materia de recursos naturales. La Comunidad importa 100% en mineral de cobre, 

95% de hierm, 94% fosfatos, 92% níquel, 91 % estaño y plomo, 80% aluminio y 75% de zinc. 

Este ejemplo en el caso de los minerales es similar al de otros productos primarios con los que se 

ha visto dc.~rovista la Comunidad. 

La Comunidad ha cstahlcc:ido relaciones con dos grandes bloques: la 

•Asociación Europea de Libre Comercio• (una confederación de paises de Europa occidental, 

fuera del libre comercio), y con las tres economias más fuertes de Europa Central (Polonia, 

Checoeslovaquia y Hungría). 

Las siete naciones de la asociación europea (Austria, Finla.ndia, Islandia, 

Lienchcnstein, NoNega Suecia y Sub.a), -eon 32 millones de consumidores-, se encuenlran en 

negociaciones con la CEE para abatir barreras económicas par2 el 1 de enero de 1993. 
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Suecia y Austria debc!rán M:r admhidas en la CEE pua 1995; asimismo w cst.l 

negociando con Polonia, Checoeslovaquia y Hungria para que sean w.lm.itidas para el ano 2000, 

al Igual que con Rumania y Bulgaria. 

Scott Vicary (un prestigiado analista de la firma inglesa sobre invcrsionC5 

•James Ca~I·), opina que Europa Central crecera lentamente en 1993, pero ;u:e\crar.i a un 8% 

anual para fines de la d6cada (básicamente el mismo crecimiento de Alcmania Occidental 

después de la segunda gucrra mundial).(•) 

Pero la realidad actual es que la CEE se encuentra en una situación económica 

dificil. En 1991 tuvieron un déficit en comercio exterior de $110 MMM de dólares. (Los 

cloc1roJomésticos japoneses p.i!.rticiparon con mits del 20% del 

total). La panicipación de la CEE de su propio merado en la infonnática cayó del 43 % en 1987 

a sólo 20% eo 1991. En ténninos de semiconduccorcs, Europa está practicamente ac-..abada. En 

autos, se prcvcc una caíd.a dd 20~ para fines de e.~ta J6c.ad;¡ en ven~ locales.(•) 

Sin embargo, la luch¡¡. por alC41.Ilur un mcrudo Europeo único, no acaba. En 

diciembre pasado, la Comunidad accedió a la utiliz.ación de una sola moneda para 1999. De 282 

proposiciones para eliminar Ja.o; bam:ras comerciale.<;, 210 ya se llevaron a cabo. 

En 1991, el PIB sólo credo 1.2% y las cifras para 1992 no fueron muy 

alentadoras. El desempleo se quedará en un preocupante 9.3% este año y el que sigue, según 

predice la ·organización de la Cooperación Económica. y Desarrollo•. Alemania Occidental csl.4 

sufriendo un grave desempleo debido a Ja unificación y al enorme número de inmigrantes que 

llegan anualmente.(•"') 

Ante estas perspectivas, los lfdcrcs o.::onómicos y políticos, se cncucnlr:m 

menos interesados en desregular y reducir precios y más preocupados por el desempleo que se 

puede causar como resulUu.lo de la liberaliu.ción.(.....,) 

Aún hasta industrill.S europeas fuertes, como la de maquinaria y equipo, están 

sintiendo la presión japonesa. La recesión actual, ha empujado a las compañ/as alemanas a 

absorber pérdidas. De acuerdo con analistas alemanes, los costos laborales en Alemania son 

alias, sus utilidades bajas y su tecnología avanZJ1. lentamente. 

En la electrónica, la situación no es alentadora: El mercado mis próspero en 

Europa (teli!fonos celulares, servicios de software y computadoras porUlilC!), esl.4 

campleta.meotc dominado por Japón y Estados Unidos. Las ventas europeas de soítware, cayeron 
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un 50% el año pasado. En las "lap·lops" (computadoru portalilcs), Toshiba (Japón) y Compaq 

(EEUU) se dividen el mercaiJo, mientras Motorola y Pana.sanie lo hacen con los telcfonos 

celulares.(••) 

Pero, i.ac&sO Europa prefcrinl abandonar et "Tratado de Roma• y volver a los 

malos días donde imperaba el proteccionismo'?,: no exactamente. Europa esta aprendiendo a 

competir en un merado sin subsidios gubemamcotales, aranceles proteccionistas, etc. y se 

encuentra en una etapa de adaptación. ( .. ) 

Actu.almentc, la "Asociación di: la Industria Alemana" (BunrJ~vcrband der 

Deutschcn Industrie) esti modificando su política en fa\·or del libre comercio: 1) Ha propuesto 

el rcplamcamiento de reglas rn1ra asegurar apoyo a la investigación y desarrollo y 2) sugirió 

Wla enmienda en el GATI para pcrmi1ir sanciones que protejan conlra el impenetrable sistema 

de diStribución japonés. 

En Bruselas (cede de la CEE), se está dando más impul50 a la industrin que al 

libre comercio. La CEE. planea inyc.:ur $4.3 MMM de dólares anualmente para 1997. Cerca de 

40% de es1e capiul se deslinar.i a la inves1igación y desarrollo, 30% par.i. entri:n:i.micnto de 

trabajadores desempleado:> y el resto para proyectos de "tranS3Cciones europe;.u;", tales como las 

telecomunicaciones.(••) 

Jaques Calvcl (director general de PSA, fabricante de Citrocn y Peugeot), 

opina: "Europa dehe ser prot.egida de los japonese.s ya que los eurofH!O:. no reducir.in !;U.<; niveles 

de vida para ser compchtivos. Los japoneses tienen una forma de vida feudal (dice) ya que 

trabajan anualmente 2,000 ho1115 mientras los europeos 1,100; además sólo tienen dos SCID3na5 

de vacaciones mientras los europeos cuentan con cinco. Europa (finioliui) solo podti b'lccr 

negocios con naciones que se le pa~tcM de forma que se llegue a acuerdos justos y 

equitativos•.( .. ) 

• FORTIJNE ·n..- - f.u~' Vol 11' No U pp. 10. 

ufORl\J?-IE'Eluopc,...J19M' ibcMWdoallao&C ID FW'Tnd1<.00W1¡ '°""b.wilh~h,....a.e, Vo\ 115 ?-11> !il, Msy '· 19'12. pp 
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A lo largo de cuarenta años se cf~tu.:aron varios intentos por lograr al 

integración económica de América latina y el Caribe. Los que han permanecido son: La 

Asociación Latinoamericana de Libre Comen:io (ALALC), que posteriormente se convirtió en la 

Asociación Lalinoa1ncricana de Integracion (ALADI); el ~krcado Común Ccntroamcriano 

(MCCAl; el Pacto Andino, el Mercado Común del Can~ (caricom) y recientemente el 

Men:osur. 

La pioner.a en los c.studios de la integración re;ional fue la com.is1ón 

económica de América Latina (CEPAL), organismo de las Saciones Unid.a.s cr'Cóldo para 

examinar los problema.; de la zona y proponer opciones a la industnaliui..ción del subcon11ncn1e. 

Teniendo como referencia el traLJ.do de Roma, que dio origen a l• CEE, 

surgiernn los prim.:ros esquem.;s de integr.ic1ón en Aménc.<l latina. Con el a.cuudo d-= 

Mon1ev1doo en 1960, se fomuliió la ALALC. La fomuron Argenlma, Brasil, M¿xico, 

Par.ag~y. Pertl y Uruguay. Postenonnenle incre.....aron Colombia y Ecu.i.Jor. O!!Spués Venezuda 

y Bolivia. 

La ALALC se propu...o formar una uma de llbri: comcn:io en doce año<;. 

Al mismo licmpo !le font\Ó d Trau<lo G<!naal <le Integración Económica d~ 

Centroaméric:a por el que se estableció el merc..1do comlin de Cenlro.im.!ric.a. Sus 1nrcgranteS 

fueron: Costa Rica, El Salvador, Gualemala, Honduras y Nic.iragua. 

Ante el agoum1~nto de la integración promu\jd;¡ pcr la ALALC. los 

presidentes de América Latina, reunidos en Pun~ del Este, Urui:uay en 1967, acordaron que• 

p•rtir de 1970 se dcNrú1. formar el merCii.do común Latinoamericano .:n un plaz.o de 15 años. 

Para ello se revitaliuirfa Ja ALALC y el Merudo Comlin Centroameric.:i.no. Unos años después 

mostraron el fracaso de tal iniciativa. 

Una de las fomw por las que se cral6 de activar el proceso de integración, ~ 

con la formación de acuerdos subn:gionales. En csle sentido se constituyó en 1969 el Pacto 

Andino, por medio dd acuerdo de Cartagena. Lo inlegraron Colombia, Chile, Peru, Ecuador, 

Bolivia y posteriormente Venezuela. 

El acuerdo disponía la reducción automática e irrevocable do buTera.s 

aruncclaria.s y no anncelarias al comen:io intcrrcgion.a.I en la perspecth·a que en 1980 fomwia 
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una zona de libre comercio. Pr~ponía un ·arancel e,;temo común y programas sectoriales de: 

d~rrollo industrial. 

Por otra pa~e, el 25 de diciembre de 1965, se instituyó la Asociación de Libre 

Comercio del Caribe (CARCOM). 

Al tl!nnino de la vigencia de la ALALC y sin lograr la rona de libre comercio 

ni la integración econo;;:¡ca, se propuso adaptar a la realidad latinoameric.ana, los ~uemas de 

uníficación. Así en 1980 se acordó sustituir a 1 a ALALC por la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADO. 

La constitución de la ALADI representó un retroce.'iO en los planteamientos del 

proceso de integración que proponía la ALALC. Supuestamente sus países integrantes se 

conformaron con otorgarse preferencias comt:rcial~. en vez de Ja zona de libre com~rcio que 

acordaron en 1960. 

El estah\ecimienlo de los paclos de intcgrac1ón económica en ]a.-; diversas zonas 

de Am~rica Latina fomentó el comerc10 unto interna como extc:mamcnte. Aunque desde hace 

dos décadas se observa un marcado dctuioro en los flujos comerciales de la región. 

En la primera elapa dd proceso de: unificación de los países centroamericanos, 

sus importaciones pasaron de S30 millones de dólares a S 260 MM en 1968. Las dos terceras 

partes corrcspondirut a bienes de consumo que importaban de las naciont:.<; industrialiwilils. 

Sin embargo, en la d~da de los sctenla no continuó la expan~ión comercial de 

América latina. Se iniciaron Jos desórdenes monct.:i.rios inlcrnacionall!S y la recesión mundial. 

Por si fuera poco, en los ochenta ocurrió el crac financiero. Ello redujo el comercio en la 

región, las cifras son elocuentes: 

La participación relativa de América latina en las importaciones lot!lles de los 

países industriales disminuyó de 8.2% en 1960 a 6.1 % en 1970, S.5% en 1980 y 4% en 1989. 

Además hay que tomar en cuenta que los productos de exportación disminuyeron sus precios 

reales. 

Por el lado de importaciones, lstas fueron de S78,400 millones de dólares en 

1982. Bajaron a $56,000 millones en 1989. Los programas de ajuste que establecieron los 

gobiernos de la región para enfrentar los problemas económicos obligaron a reducir las compras 

ex temas. 

Los principales socios económicos de América latina son Estados Unidos y la 

Comunidad Europea. A la Unión Americana destinaron 37.5% de sus exportaciones y a la 
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Comunidad 21.7'* y sólo 13% a paises latinoam<:ncanos. En d caso de las compr.lS externas, 

importó 44.5% de sus productos de Eswlos Unidos, 21.8% de la Comunid.uJ Europea y S.6$ 

de Japdn. Todo es10 en el año de 1989. 

El principal obstáculo de la inLCgraci6n de América Latina ha sido la falta de 

voluntad poh'tica de los gobiernos dd suhcrintinen1e. Fenómeno que se explica por la 

inestabilidad de la región. No han exis1ido las condiciones polilicas p•ra ~t.ab!eccr convenios 

comerciales o de mayor envergadura a largo plilZO. 

Los regímenes militares no mostraron interes por apoyar Jos esfuer7.Ds 

integr.u:ionistas. Los cambios poHtico~ tuvieron su complcmcnto en la.s conrmua..'> mo<lificac1ones 

de las es1ralegias t!Conómicas. Aunque se debe reconocer quc un gob1cmo Jcmo.;r.ilico no es 

garantía de que resolverá sus problemas financieros o monetarios, pero si es la base pan. 

pod.::rlos solucionar. 

En fin, los convenios comerciale.c¡, acuerdos de unific.ac1ón ceonümica, o que 

propongan el e.'itablecimit:nlo de un mer.;.ado común, tíenc como condición la cstab1luLuJ polit1ca 

y gobiernos democdticos, ya que son procesos muy complicaJos que madur.ut .:n el mcJ10 y 

largo plazo. 

A nivd propiamente cconóm1co, ellMen otros tipos de dificultades que 

impiden los procesos de integración: !)La.e¡ grande.<; difercncias <le Je.<,,arrollo cnue los países de 

la región, 2) la similitud y falta de diversificación de los producto~ de e:\portación. 3) los varios 

mecanismos que persiguen los mismos objetivos y 4) la crisis financiera de la d&.ada pasad.a. 

En los esquemas de inlegración no se definió con clarid.ul la forma en que se 

gar.intizaña el des:irrollo equilibrado de cada uno de los países que forman los diversos acuerdos 

Je cooperación comercial. Tampoco hubo disposición de armonizar tac¡ política.~ económicas que 

permitieran la
0 

distribución equitativa de beneficios y casios. r\simismo es patente la 

desconfianza enlrc las naciones gnindes y las pequeñas. 

A las tres d&adas de iniciado el proceso de integración, en poco se modificó el 

perfil del comercio C:\lemo de América latin11. Las e:tportacioncs cominúan concent~ co 

csacasas mercancías (materia.s primas, petróleo, minerales y productos agricolas). 

Las materias primas son muy depcndicolcS del •mt:rc.ado internacional", lo que 

es consecuencia de una deDil estructura industrial. El vender productos similan:s, en lugar de 

fomentar Ja cooperación económica, desató una feroz. competencia por los mismos mcrcrulos de 
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Eswlos Unidos y la Comunidad Europea. Prcvali:cieron los intereses nacionales sobre los 

intentos de intcgn.ción. 

Lo que explica la proliferación de acuerdos de unificación para solucionar la 

competencia comercial. El problema de fondo es una dcficicr11c industrialización. 

A diferencia de lo que sucede en otros bloques económicos en donde se 

aumenta el comercio particular y en general, en America la1ina se observa la tendencia contraria; 

declina el comercio regional y con el resto de \os paises. 

Los conflictos sociales en Ccntroamfoca y Sudamérica, junto con la crisis 

financiera, agravaron los CÍl!Clos negativos en América U.tina y c:I Canbc. 

Pilra contrarrl!-Star la crisis económica en que cayó Amt!rica LAtillll y el Cari~. 

se esli aumentando el comercio y su integración efcctl'.'ll para recuperar el tiempo perdido. 

En la actualidad exislen condiciones palíticas favorables. Todos Jos países que 

integran la ALAD1 liencn gobiernos democr.Uicos, condición fundamenllll de los procesos de 

integración. 

Es.te es el bloque económico de mis rec1.:ntc ere.ación. Mientras Canadá, 

EE.UU y México tramitan aún su tratado de libre comercio, la.~ harreras (del Mercosur) ~tán 

cayendo entre las cuatro naciones sudamericanas que lo comprend~ (Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay}. El objetivo es acelerar el crecimiento c:onómico enlazando esw cuatro 

naciones, con un men:ado de 190 millones de personas, con un PlB d.: $427 MMM de dólam; y 

con la industria nus grande en Latinoamérica. (•) 

La mayor parte de la expansión, será concentruda en la fi•ja de 2,000 Km entre 

Sao Paolo y Buenos Aires. 

Muchas compañias nacionales y extranjeras están haciendo inversiones en 

asociación con otras (ioint venture), tales como Monsanto, Ford y Easunan Kodak. Las 

importaciones provenientes de E.5lados Unidos uumcntuón a $8.8 MMM USO en 1991, de 

$6.7 MMM que eran en 1990. 

El comercio regional entre los integnntcs del Mercosur, le dará fucaa 

suficiente a este bloque cuando Ucguc la bon. de negociar con el TLCNA (fraude de libre • 
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come.:Cio Norteamericano o NAFTA (North American Fu:~ Tratfo AgrU!ment), para crear un 

mercado bemisft!rico tal como lo propuso originalmente el presidente mexicano Carlos Salinu 

de Gortari y que luego el presidente Bush hizo pa~ de sus ohjet1vo~. 

LA meta del Mercosur es elimirar barrera.<> arancelarias pana el 31 de diciembre 

de 1994. Se llegó a C.'ite acuerdo en el Tratado de Asunción en m.uro de 1991, en el que se 

acordó que cada. seis me.~ se reducirían los amncde.'i hasta eliminarlos por completo. Tambi.;n 

se concluyó que las paises debían dcsregular gradu.a..lmenle sus c.:-.onomiill>. 

Tradicionalmenle esta región ha comerializa<lo rus pnx.luo.::tos con Europa y 

Estados Unidos. Pero el comercio local ahora e.-;IJ adquiriendo gr.m importancia, ya que saltó oi 

S4.9 MMM en 1991, de $2.2 MMM que se comercializaban l!O 1987, CS[l<!nindosc otra alza ea 

1992.(*•) 

El auge de Id economías de escab. ya se cmpicu a ver (tal y como comenzará 

a suceder írccucntementc:), se rclocalizan plantas que den un S<!r.·1c10 a 1o<l.J. la región, en lugar 

de lener varias plantas que al no aprovc:du1r las economi.as 1.fo escala :.e. \1Jdvc:n no com~t1t1~as. 

Tal es el caso de la compañia Brasileña, fabnC01nle de :mlopartes, Copaf, que por ejemplo, 

compró el 50% de su contraparte en Argentina, para <1provcchar los c.an:tles de dis1nbu.::1ón. 

Kodak t.lo Brasil, eslá construyendo un centro de dis1nbución c1:1ca 1.1.! Sao Paolo, que impor..ar.i 

productos de lodn t:I mundo para vender localmenle a principios de (993. 

Para bra.."iil, ésta será una labor a¡::otadora, ya que tendrá que lograr 11.~lucir su 

alto índice de inflación que actualmente es de 20% al me.<;. 

Ford Motor Co y Volkswagcn, con un poco nú.~ de visión, comcni.aron a 

buscar maneras de a.c;ociar su produccion en Brasil y Argentina dt'.s<lc hace UJlOS n.tios. Po~n en 

asociación, Wla compañía, "Autolatinaº, y han reducido ~us f.ibricas de 15 a 10 JeM!e 1957, 

reduciendo su fuerza de tr.ibajo en un 37 % . 

Para lograr ocononúas de escala, "PctroquCmi~ Pa<;.3" (la principal compañía 

de ester.amo en Argentina), unió sus fucrz.as con Monsanto (Brasil)- cuyo tamaño es sielc voces 

mayor· para la íabricación de plásticos. 

·~n..me.wed:.M.,.4,1991.Volll64pp~.s1 
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Colombia y Venezuela ya abrieron sus re.o:po.:::•...; !r:a~ comunes como 

parte separada del Pacto Andino, donde tambii!n participaron E:~...C. Soli.\ia y Pcnl~ Aunque 

Chile no ha participado activamente en el "Mercosur• basta ah_,n. !u :oc:pañi.as chilenas, han 

compr.ulo docenas de negocios en Argentina, lo cuál les dará \:na ve==iaj.a ~o decidan entrar 

en negociaciones. 

dl Mfxico untt esto hlogyes 

Antecedentes. 

Durante la mayor parte del periodo de h. ~f".:.=n. ~li,:.:o adoptó como 

modelo de desarrollo c:conómico, una cs1ratt!gia de industnahu.:1.:>n ha...~ :.-n la sustitución de 

imporuc1ones. Con ella se pretendía. d<!.<;,arro\lar una industna n;,...-;""°.1; :no.i1uu.: un.;1. po\ílica de 

precios favorable a la producción interna, asi como oin . .c ~1.;..;.s Je: ~gula.:ión de las 

importaciones, tale.c; como los control~ cuantitativos. los f"<!n:n:5-."'' ~ios, los p~c1os oficiales, 

las medidas s.amtarias, etcétera. 

Esta estrategia de indu.strializ.aciún, la cuál i.c ~i"~º ~n lit promoción de las 

exportaciones 1fo bienes primario.•, un dinámico !;(.-.::tor turist1.:o ~ ;..._~ !"!'~ .:cns1dcrahles d~ 

los tni.bajatlore<1 migni.lorios corr.o mccruiisnms par.i. la rro\1noo ..:~ dL\lsa5, tu\'o logros 

considerables en términos de los objetivos propuestos hasta f.I" •. ales j.: .~ Ul0s ses.c"nL:I. Asf en 

1969, la par11cipai;ión de las importaciones de bienes tcmun;1.k•~ c::i 1.a ofrru. global del país 

rcsulló únicamente del 5%, la de bienes intermedios, del 22:\ ~· l• Je bi~néS de capital 50% (•). 

Además, 6tA cada vez menor participación de las imporui::10nes en la oíeru global y el 

conducente 

desarrollo industrial logrado, fueron acompaiw.los de una db:Mb :• media d.: esbbilidad de 

precios, la estabilidad del tipa de cambio con respecto a1 dóla.r y un crecimiento del PNB del 

6%.( .. ) 

Sin embargo conviene reconocer que los b!neñ.::ios de csu estni.tcgia se 

alcanza.ron mediante políticas financieras y de protección cuyos costos para la econorn!a en su 

MW.:O 1916 

Mttico,col. n. ~c-~n,,.,. .. , Mh.l<:a 1917. 
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conjunto fueron enorTl'k!S. En efoclo, la S\L'ititución de importaciones se logró con una crl!!Cientc 

sobrevaluación del lipa de cambio, niveles siempre crecientes de prutocdón y escaso apoyo a las 

actividades de exportación. As(, de acuerdo a los cálculos de GerarJo 

Bueno, los índices de protección t:Íoctiva para los bicncs de con1mma duradero y para los bienes 

de capitaJ subieron entre 1960 y 1970 de 64.6 a 17 .2 por ciento, y p.ira los perecederos, de 21.6 

a 31.6 por ciento, mientras que los índices de protección efectiva para los productos primarios 

se volvió negativa de 2.7 a -2. 7 por ciento, particulannentc en la..'i actividade.> mineras . 

Estas polflica.s, entre otras, provocaron a fines de los sescnt.t gr:i.Ve.'i 

distorsione.'I en la cconomia, como fueron el incremento en la ta.o.a Je de.-.cmplco, la disminución 

del ritmo de la pro<lucción a¡;rlcola y d dcscen:-.o considerable de la parttcipadón de M~xico t:'n 

los merc.adoc; mundiales de productos pmturio~. part1culanncntc en los productos prirnano~. 

paruculanncnle en los nunerales y en los de caíé y algod6n en el C.'l.-...o J..: In., agrícola.~("'), En 

1970, el pais sufrió un d.!ficit en cuenta corriente de m.ís Je nul millones de dólares, el cuál 

representaba un aumcnlo dcl 50% re.~pt--cto a 1969 y el lriple tk: 1966 (••¡, 

A pnncipios de los ai1os sc1cnta estos problemas llevarnn a lo~ mkmbros más 

influyentes Je la élite política y r..-conómic.1 a la conclusión de que era necesario implantar un 

nuevo modelo Je de.."4rrollo que cnmgicna las pri11c1pa\c.s follas del anlcnur, modc:\o que ~ 

planteó ronio una de las principales mt:ta..c;, promover y divcrsific.ir las exportaciones. Aunque 

para alcanrar e5tas metas~ adopt.aron importanl~.s iniciiltivas, como fueron d establecimiento de 

esquemas de fomento a las exportaciones (como los certificado~ de de..,.oluc1ón de impueslos, 

CEDIS), la creación del Instituto Mexicano de Comcrdo Exterior (lMCE), la promulgación di:: 

una nueva legislación para pu.wenir prácticas rcstric1ivas en la inversión y en el comercio y la 

promoción de relaciones comerciales con dife~ntes p<i.f!tCS (Japón, América Latina, los paíSGS 

socialista.e;, etc.), la 

•n.;,s 
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estrategia de desarrollo siguió descansando en una estrategia orientada hacia el interior, 

favoreciendo la sustitución de importaciones, cuyo aporte al creci1niento de la producción fue 

relativamente pequeño --sólamentc 2% de 1973 a 1976· y negativo a la exportación, de ·2.3% 

(') 

A estos resultados condujeron entre otros factores, un manejo erróneo de la 

política cambiarla, es decir la insistencia en mantener la política c.&mbiaria en relación al dólar a 

pesar de que El.lados Unidos y Olros países mllustnahz.ados adoptaron el sistem.;i Je tipos 

notantes y de que los precios aumentaron considerablemente mis rápido en México que en 

Estados Unidos; los déficits crecientes del g~lo público en que incurrió el gobierno mexicano 

por sus políticas expansionistas:, los cuales subieron dd 2% del PIB l'.R 1971 a 5.5% en 1973 y 

8,7% en 1975, y la cn:cicntc prolección implantada p.i.r..1. compen!'>llr la creciente sobrcvaluación 

del peso. En cfoclo, los arancelt!S aumentaron entre ID y 12 por ciento al final de 1975 y las 

importaciones sujetas a cuoLaS se incre1m:ntaron de 56% en 1973 a prác1icamente 80% en 1976 

Todo lo anlerior tuvo una expresión concn::ta en el 5eetor externo. Durante este 

periodo. las exportaciones de bienes y servicio~ crecieron muy lentamente, sólo el 3 % 

anual en t~nninos rcalc.'I, mientras que la importación de bienes y servicios creció 9% reflejando 

la sobrevalución del peso ( .. ). Igualmente, en virtud de la neccsiWu.I de compensar los 

crecientes déficits del sector público, se incurrió en la deuda pública externa, la cuál en 1976 

alcanzó los 22,000 millones de dólares, cinco veces el nivel que había tenido en 1970. al 

alcanzar la proporción dd servicio de la deuda. externa el 32 9á de los ingresos por exportación, 

se concluyó que era necesaria tomar medidas para corregir ei 



35 

desequilibrio e~\lcmo. En 1976 México llegó a un acuerdo de estabilización con el Fondo 

MooCtario lntcmJlCiona1 (FMI), el cuál requirió establecer las siguiente politica.s: la dcvalución 

del peso, la declinación en términos rcaJcs del gasto público, la restricción en términos reales de 

la expansión del credilo interno y 111. eliminación selectiva de los aranceles y subsidios en Ja 

política comcrdal. (•) 

En diciembre de 1976, al asumir el poder el gobierno dd presidenle José 

López; Portillo, se volvió a plantear la nocesidad de superar las limitaciones de la estrategia de 

desarrollo hacia adentro, decidiéndose que era preciso establecer políticas c:ncaminada.s a 

incrementar la diciencia dd sector industrial y estimular las exportaciones, en panicular las de 

bienes manufacluardos. 

Con tal objetivo y en claro r.xonocim.icnlo a las concir.ioncs que dd><:n cxi:>tir 

entre la polltica monetaria y la estrategia de dcs:irrollo, el gobierno de LópeL·Pomllo buscó 

mantener el tipo de cambio a un nivel competitivo intemacionalmentc, y cinco meses dcsputs de 

tomar pasesión de la Presidencia, devaluó el peso en un 10%. Adicionalmente buscó estimular 

l1L5 exportaciones mediante la imposición de requisitos de expartación (performance requirmcnlsJ 

a la industria automovilística y renovó el sistema de subsidios a la exportaeión por medio de una 

variedad de mecanismos( .. ) 

En los primeros dos años del régu:ien también se impuso Wl.il. racionalización 

de la política de imporucioncs a fin de estimular la compeltmci;i dentro del sector inclustnal y se 

impuso la participación 1.fo México en la Ronda de Tokio de negociaciones comerciales 

multilatt:ralcs del GATT que se había iniciado en 1973. De hl-.;:ho, como hecho fehacient.e de que 

México cosidenba seriamente su ingreso a esa organización, el gobierno de Lópc.t Portillo 

decidió firmar con Estados Unidos el primer a.cuerdo bilateral de comercio en casi 30 años, 

desde que a solicitud de México se denunció en 1950 el Acuerdo Bilat.eral recíproco de comercio 

firmado en 1943 como parte de los acuerdos de colaboración durante la segunda Guerra 

Mundí.t. 

En otras palabras, en los años de 1977·1979 se reveló al interior del gobierno 

muicano una clan conciencia de 

-Caiuod1!0Yat11..:idQ1Doaac;.~(ClDE.~Mc1a-t1ol,l91 

•01)r;OIManil.•U,po!ü:ol_.,.:r..:~libcn.liudoa'J'""~·.mForoll>ldl*ioa&l.9!.'tOl.XXIV._. 

lrl&rt.Od•\9M. 
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que la integración 11.I sistema mullilatenl de comercio era necesaria s.i se quería avanz.ar en la 

estrategia de desarTollo orientada hacia afuera con base en la promoción de manufacturas. 

Sin embargo, al poco tiempo, se revisó drásticamente la fórmula pana alcanzar 

dicha integración. En primer lugar, la arro¡ancia e insensibilidad del principal negociador 

estadounidense durante la controversia en lOmo a la construcción de un gasoducto pana vender 

gas a EsWfos Unidos cerró cualquier posibilidad para que el seiado mexicano n1tificara el 

•Acuerdo sobre Producto!> Tropicales• firmado con Estados Unidos. Por otra pArte, el segundo 

choque petrolero de 1979 llevó al gobierno mexicano a concluir que el poder polflico que 

otorgaba 13. posesión de un prcxlucto estratl!gico como el petróleo, hacia mneecsario a.rumir la 

disciplina en el manejo de la política comcrdal e industrial que implicaba el ingreso al GATT 

para tener acceso al mercado de los países induslria.lil.lados, par1icularmentc al de Estados 

Unidos. 

As( el 18 de marzo de 1980, e11 lll\.I fecha de gran significación histórica, el 

prcsidenle Lópcz Portillo lll\unció lrcs docisiones que vistas en su conjun10 se consideraron como 

la maniíestacion de un proyecto nacionalista. 

En primer lugar se dio a cooocer una nueva plataforma de extracción de crudo 

como guía a la política petrolera, la cu.il se estableció eo 2.S millones de barriles diarios, de los 

cuales, l.S millones se dsetiru.óan a la exportsu:ión. Este nuevo Jfmitc múimo supuestamente 

impedirla ta •p:trolización• de la oconomía y el agotamiento de las reservas del hidrocarburo. 

Asimismo se buscada la diversificación de los merados, de modo que ningun país podría m:ibir 

más de la mitad de la cantidad dispwta para ellporw:ioncs, medida c.sc.ablecida sin duda, 

teniendo en la mente a Estados Unidos. 

En segundo lugar se anunció que el ingreso al GAIT quedaba pospuesto. Ello 

pennitiría utilizar en forma independiente los subsidios y los apoyos financieros necesarios para 

apoyar y fortalecer una base industrial de taJ dimensión que al agota.rse las reservas petroleras, 

su lugar en las exporW:ioncs lota.les seria fácilmente reemplaz.ado por el de las manufacturas. 

Este tipo de poUtic;tS se consideraban penaliz.adas por el nuevo código de subsidios recii!n 

negociado en el GAIT. Por olna parte la no adhcre:m:ia al acuerdo liberaría al pais de Jos 

constreñinúcntos del principio incondicional do la nación más favorecida y le pennilirfa negociar 

acuerdos bilaterales con los paises industrializados para intcreambiar petróleo por p.aquctcs de 

tecnología y capital. 
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Finalmente se anunció el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), mecanismo 

mediante el cuA.1 el país alcanzaria la autosuficiencia alimentaria. Esto significaba que Mcxico no 

bl1SCU{a la complementariedad de mercados con Estados Unidos, sobre todo dCltllUés de la 

decisión del gobierno del prcsidenlc C.arter de cst&bleccr un embargo parcial de 111.~ exportaciones 

de granos a la Unión Soviética tras su invasión a Afganislin. 

Estas decisiones implicaban en realidad la renovación de la eslralegia de 

de.surollo orientada al inlerior en la cwU los ingresos petroleros pcnnilirian financiar la 

profundización de la industrialización sustitutiv.1. de importa.dones a la .,.ez que atacar el 

estancanúenlo del sector agrícola. Oesafortunadarnenle, también significaban la proposición de 

rcfonr.as nec.cs.aria.s, como In. fiscal, la libcraliz.ación comercial y la modcmiución de 1.-. 

agricultura, 

Vistas en retrospectiva, estas proposiciones se ba..o;aron en dos prt:misas básicas: 

que los precios del petróleo continuarían creciendo y que las t..asas de intcn:s de los préstamus 

externos tenderían a estabilizarse y después a reducirse en tlmúnos reales. Dcsafortunad.lmente, 

ea. 1981 ambos supues10 moslraron ser infundados. En ese año cuando los mercados pclrolcro y 

financiero internacionales expc-rimentaron cambios dram.íticos, México se encontró al inicio di: 

las crisis mas gravc.s do su hislori1. 

Fue la crisis de 1982 la que finalmente puso en evidencia que el país requcria 

una nueva política industrial y cambiaria, rcconocilndosc la necesidul de una política Je 

libcntliuu:ión comercial; alln entonces &La lomaría !res años pafil tornar forma y i:omenur a 

in.strumentarso. 

En efecto, al momento de asumir el poder el presidente De la Madrid, esle 

manifestó su propósito de modernizar la cconomfa haciendo los cambios estructurales n~rios. 

Respecto al comercio exterior. El plan Nacional de desarrollo (PND) de 1983 afirmó que la 

re<:upcra.ción do la base del crecimiento y la reorienta.cien eslructural del dcsa.rrollo nacional 

requerían una vinculación más e6cien1e con 11 economía mundial en las árus de comercio, la 

industria, el fUl.Uliamiento eJ.temo, la inver.;ión extranjera y la tnnsforcncia de tecnología. 

Sin embargo en el PND sólo se fijaba una cstralegia genera.! para el sector 

industrial y el comercio exterior y no se estableció una política integral en que se ftj'aran Ju 

medidas concrew que debían toma.ne y su inte~lacidn. No fue sino hasta 1984 con la 

aparición del Programa Nacional de Financiamiento al Comercio Exterior (Pronaficc) que se 

supo cuiles eran los objetivos y propósitos de dicha política gubernamental y OOmo se planeaba 
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alcanzarlos. En el Pronaficc se esta.bleció la nccesi~ de la li~rnliz.ación comercial, pc!ro 

básicamente se tendió• racionnlirnr la protección, entendida como la sustitución eficiente de las 

importaciones y el apoyo de programas induslriales sectoriales. 

En otras palabras, en términos de liberaliuc:ión y pese a las inti:nciones 

señaladas, poco habría de lacrarse hasta. 1985. Esto st" debió probablemente a que el gobierno 

tuvo que concentrar sus esfuerzos en la estabiliuc1ón de 1:1. co:onomfa. Sin embargo a finales de 

1984, quiul motivado por Ja credi:nte in11ación y las presiones sobre el ~ en los últimos 

mese.'i y por que las exportaciones no estaban reaccionando a la política macro«onómica, el 

Banco de México anunció un primer progranu claramenti: orientado a la llh.!rali1~1ción, d 

·oimex •, mediante d cu.:íl M!' autorizó a los exportador~ a importar sin nece...-id.-id de contar con 

un permiso de importación 1 a cantidad de productos equ1\'akn1es a cierto porcentaje de sus 

ingresos por exportación. 

La justificación afrecir.l.a por el banco central era que la creciente inflación 

hacfa nec~ria la libcr.ili:z.ación de las 1mportac1oncs. pue.s de 01ra manera habria que seguir 

devaluando aún m:is el tipo de cambio, añadiendo pre..~1onl!.'i inflacionanas y la restricción de 

crédi10. 

A mediados de 1985 una l!Conomía que cre<::ia a un ritmo menor que el 

esperado y la crt-cienle inflación, lle\•aron al gobierno mexicano a la conclusión de que era 

nt:eesario implantar medidas de hbl:!r.iliz:u:ión rn.li con!W'ldentes si se qucria reCUpc!rar el e.amino 

del crecimienlo económico, Así en julio de 1985 se anunció el primer programa importanle rle 

liberaliución bajo el pre..-.enle gobh!:mo: eliminó el requisito de permiso de importación a má.<t de 

2000 Ctlh:gorias de la Tarif.l General de lmporución, lo qu:: representaba cerc'-3 del 37% del 

valor tot.al de las importaciones. 

A estas importantes medidas la.<t siguió el anuncio en noviembre de 1985, de 

que el gobierno mexicano iniciaría nuevas negociaciones para ingresar al GA1T. Esta de.cisión 

resulló de mayor importancia, pues i:n la medida en que d crecimiento de la economia bu!>Cara 

dcsunsar más y más en las ellportacioncs no petrolera<t, el ingreso en el GATf le permitirla a 

México participar y disfrutar de los beneficios del más importante: instrumento de regulación del 

comercio inlemacional. Dos de los beneficios mís importantes de este son sin duda el contar con 

el lratamiento incondicional de la nación mas favorecida (MFN) en los mercados de los otros 

países miembros y con los mecanismos de defonsa que prevec el Acuertlo General en caso de que 

el acceso de los produ~tos mexicanos sufra menoscabos y restricciones infundacb.s. Igualmente 
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ante la proximidad de Ja nueva Rontla de Negociaciones Multilaterales (NC:-.f) auspiciada..-. por el 

GATT, rcsuli.aba de gran importancia participar en la conformación y la reforma del propio 

GATT, de las reformas rela1ívas al comcreio de bicne:1 y servicios y los temas de la inversión 

extranjera relacionados con el comen:io y los derechos de propielhd mtclccrual. 

Pero incluso antes de que concluyera la negociación de entrad.a al GATT y de 

anunciarse los que serian los compromisos de México por ingre...ar al Acuerdo, el gobierno 

meir;icano unilateralmente anunció, en abril de 1986, un programa de n.:ducción de los niveles 

anmcclarios que se instrumentarla en cuatro etapas l!'l un periodo de JO meses. 

El programa se inició imponiendo una reducción dd 50% a la ta.-.a m:úima del 

arancel vigcmlc en la tarifa gcnual que era de 100%, aunque ca...<;Í inmc:dia1.:ulll;!nlc ~ impus.o una 

ullcrior reducción dd 50 al 45%. El propósito dd progranl. era reducir todos los niveles 

arancelarios del 50% al 30%; los de 40% a 25%, los de 30% a 20~ y los de 25% a 20%. Se 

abolía el arancel de 5 % y algunos proJuctos que li!nían, dejarían de lt!Oer arancel, mientras que a 

01ros ~ le fijarla uno c.J.:l !0%. Las reducciones ~.e hilrian en forma e.sc.alonatla iniciándose en 

mayo de 1986 para continw.rse en febrero de 1987, diciembre de 1987 y finalmente en oc1ubre 

de 1988. 

Esu.." mW1Ja..'i resultaron un t.anlo wrprC$;ivas, pero probablemente surgieron 

del inleris del 1;obiemo por emprender una refonna estructural en forma genuina y autónorru. 

Otro factor qui: debió haber pesaJo en la desición de instrumi:ntar e_'tas m<::<lidas fue el repentino 

y dramltico desplome de los precios del petróleo en los primeros me_"><:S de 1986. 

Es probable que el desplome haya convtncido al gahinde .econ6rruco de que no 

había mas alternativas para México qui.: Cllipandir y promover las elliport.:i.ciooe.'i no petroleras y 

que esto requería un profundo cambio estructurul, incluyendo una liberaliuci6n má.s amplia. 

Entre tanto el gobierno de México tenninó la negociación de ingreso al GATI 

llegando a un Protocolo de Adhesión que se consideró aceptable para los intereses del pais. Los 

compromisos que México estuvo dispuesto a asumir fueron los siguientes: 

a) Con!;Olidar a una tasa máxima del 50% los 8, 143 produttos que constituyen 

la Tarifa General de Imporución. Ello significa que México se compromele a no elevar el 

arancel de ningtln producto arriba del 50% consolidado, so pena de hacer compensaciones a los 

paiCcs que puedan ser afcct.'.ldos por un aumento del aliUlcel por arriba de dicho porcentaje. 

h} Reducir a menos del 50 % y consolirJar a dicho menor nivel de arancel de 

373 productos que en 1985 representaron el 16% (el equivalente a l,900 nJlloncs de dólares) 
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de1 valor total de todas la5 importaciones del pafs. De estas concesiones, México acordó 

consolidar el anncel por debajo del 50% ea 210 productos espec:Cficamcnle solicitado por 

Estados Unidos, lo que representó el 15.1% del total de la.s impart&ciones provenientes de 

Estados Unidos en 1985 (el equivalente a 1,200 millones de dólares), México también acordó 

eliminar permanentemente los permisos de imporución de 175 de los 210 productos solicitados 

por Estados Unidos. 

e) Instrumentar cualquier otro programa sectorial dentro de los programa...'> 

nacionales de desarrollo de acuerdo con los lineamientos dd GA TI. Los progr:una.s sectoriales 

acrualmente vigentes y dul1lf\IC dicho período de vig.:ncia {en la industna automotriz, 

petroquíinica, electrónica y fanmcéulica, al igual que el sector agrícola), quedaron exentos de 

los compromiMJs ante el GATT. 

d) Eliminar el sistema de precios oficiales como sislcma de valoración 

aduanera en diciembre d~ 1987. 

e) Eliminar en la nu.yor medida pcmble \os requisitos de pcnnisos de 

imparUción y las cuola.S de importación. 

í) Firmar cuatro de los códigos de bancra..s no arancelarias negociados durante 

la Ronda de Tokio del GAIT: licencias a \a importación, valorai.::ion aduanera, medidas 

anlidumping y bancra.<1 técnicas al comercio. Igualmente M.5xico dt.•rnostró su interés par iniciar 

negociaciones para firmar el ·código de subsidios•, aunque a este no se estableció obligación de 

firmarlo. 



lmpnclo de IQS bloque sohrr la'i empn'Sl:¡ mexjrnn.'l'i 

Eoseñanui;; nrincipp.les de lo!> hloouei; cnmcrd11Je.i;;. 

1) Los bloques comer-dales del mundo, Europa, Asia y Norteamérica. 

principalmente, manlienen relaciones de volumen de comercio mucho más grand~ en 

cu.a.ntía que nuestro país. Las empresas mexicanas deber.lo ampliar su volumen de 

capacidad instalad.a, a través de inversiones, a fin de poder surtir a un mercado 

global. 

2) La necesidad de inversiones nuevas hace difícil que la.s ei.trategias de empresa, en 

particular de la m.:diana empresa, puedan logr.ir.;e si no se acepta la necesidad de 

inve¡-sión extranjera y coinversíones con empresa.'> mexiomas. 

3) M.!xico es un país netamente manufa.cturero. Varios se.;:lores se encuentran bii:=n 

posicionados para competir intcmac::ionalmen1e en términos de costos y precios, 

aunque en general nuestro país no es compelilivo en volumen o e.~Wtd.an::.1 de calidad. 

Hay que recordar que en la actualidad la competencia internacional de los pai!iCS 

industrializados es intensiva en tecnología. La apertura del TLC deberá mejorar la 

posicidn tecnoldgica. Pero esto se da de abajo hacia arriba, es decir, el empn.>sano 

mexicano es quien debe decidir qué tecnología, cómo oblenerla de mmo:::ra ventajosa y 

cdmo adaptarla y utilizarla para gnnar merca.dos de proJuctos. 

4) En general, existe una necesidad de ampliar nuestros merca.dos, tal y como se ha 

hecho con Chile y como se piensa hacer con Costa Rica, Venezuela y Colombia en un 

futuro no lejano. Eslo pro'Vocar.l necesidades de wia mejor y mayor produccidn, así 

como de un mejor abastecimiento de provccdores de materias primas de manera 

internacional y buscar estrategias de financiamiento, también bajo una ha.se 

internacional. Esto será nonnal (>3ra el empresario común y conil!nte e impondrá 

algunos cuellos de botella para quienes no estén preparados. 

5) Las principales enseñanzas de olros bloques comerciales en la empresa mexicana. se 

refieren a que para mantener acuerdos de integración entre empresas y sectores en 

otras partes del mundo, es necesario que exista estabilidad de precios, mirgenes de 
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utilidad hajos pero estables y un cspCrilu de servicio al cliente inlernxionnl, aún 

cuando el mercado para una empresa sea domt:itico. La estabilidad de precios ha sido 

u.na meta de la presente administración que se est4 alcanundo muy satisfacloriamente 

al bajar los niveles de inílación pan. 1992 a una cifra de casi un dfgiLD; los márgenes 

de utilidades se han reducido con los programas de estabilimción macrocconómia 

(los pactos); y el servicio al cliente es algo que apenas está Lomando Jugar, pero que 

requiere de mucha a~ción y con!;Cienliza.ción por parte de la induslria mexicana. 

6) Para las empresas mexicanas existe un mera.do doméstico muy amplio con relación 

a olros país.es, sobn: todo de Asia. Si para ellos, desde la época de los setenta la 

exportación se convirtió en el motor de crecimiento, para el ca.so de Mc!:xico, la 

empresa tcndr.1 que acceder a los dos grupos de mercados a la vez. Es decir, para 

nuestro país los motores do crecimiento son tanto los mercados oxlernos do 

exportación como el mercado~ doméstico pero •refcrmciado• de tMncn. global, ya 

que se esperarla mayor competencia. Es importante buscu la mcu:la do estos 

mercados, para convertirlos en "complementarios• y no •rubstitutos". 

7) Un TLC bace propio el deseo de los empresarios de ganar en dicho acuerdo. AJ 

mismo tiempo, un.a libcralilJlCión comcn::ial rcsuhantc de un TLC, aumenta la 

competencia de productos, modifica las estructuras de CO[)CC!ltraci6n de mcn::ado hacia 

la baja y ha.ce q~ la competencia sea menos pcr.;onal y mis corpon.tiva. Asimismo, 

los acuerdos comcn:ialc.s en OlrllS p¿rte:; del mundo .wmcn!An l:i.s probabilidWcs de 

adquisicion~ y consolidaciones. 

8) Asimismo, una liberalización podría tener impactos nulos en tirminos de posición 

compctiliva do algunas empresas, o bién, pc!:rdida competitiva. En caso de ta primera 

situación, las empresas deberán ampliar su base productiva para adquirir ocooom!a.s 

de cscala, diferenciación u bomogcneiDCi6n de productos , entre otros. En ca.so de 

pérdida compelitiv~ las empresas no segmentadas y aquellas cuya erosión de 

compclilividad sea lenta, lcndrán el estimulo do adaptarso ripidamente, bajo un 

esquema de prot.occión temporal. 

Enseñanw do Norteat®rica. 
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1) Un TLC entre Canad.J E.U. A. y Mt:xico, significa un mercado equipan.ble e 

incluso mayor que Europa. Norteamérica, con una economía de demanda, obliga a las 

empresas a ser especialmente dinámic.D.S y adaptarse frente a diferentes tipos de 

consumidon:.s do esta parte del mundo. 

2) Desde el punto de vista de competitividad intemaciooaJ, Estados Unidos ha 

perdido posiciones ca el mt:rcndo mundiaJ. Sin embargo, aún se mantiene como la 

economia de mayor tecnología y volumen de comercio mundial. Como México es et 

tercer socio comercial de Esta.dos Unidos, dicha filosoíia de negocios es muy 

importante pua nuestro país. 

3) Los procesos de manufactura han tendido a desplazarse en importancia relativa de 

Estados Unidos a los paises de nx:ientc industriali.uci6n, principalmente los llamas.los 

•tigres~ asiáticos. Mt:xico podría gozac de una mayor oportunidad para participar en 

estas actividades. 

4) En ttmtinos del TLC entre EUA y Canadá, la recesión experimentada 

recientemente por el segundo pals parece lcncr sus orígenes r.n los de.c;balances 

inlemos de la economía canadiense que del mencionado TLC. Sin embargo algunos 

pumas de su acuerdo con EUA, sobre lodo los rcfcrenlcs a la pe.sea, reducción de 

subsidios agrícolas o el scc1or automotriz, han perjudicado de cierta manera a c.anadá. 

Las empresas mexicanas tendrán mucho qué hacer para an1icipar problemas de 

competencia injusta que pudiera surgir. 

S) En tfrminos de la coopcr.u:1ón estratégica de empr~ y las llam.'.ld.u •joint 

vc:irurcs•, la industria maquiladorajugará un papel muy importante como medio de 

mayor interrelación e integración industrial. Un TLC permitirá migrar a empresas de 

Estados Unidos y CanadJl Mcia Mtxico, cuyos «istos de mano de obra son 

significativamente menores. adicionalmente existirán impactos al ubicar 

maquilll.don.s e inversión extranjera fuera de la frontera norte de nuestro país, 

En!;Cñanr.a' de A!lja y olfO!! 

Los países de Asia no estin conformados ahora en un bloque comercial formal, 

sin embargo, la región de Asia, dividida en tres subgrupos; Japón¡ los llamados tigres 

y los paf ses del ASEAN, es la de mayor crecimiento económico hacia afuera en el 

mundo. Las enseñanzas son las siguientes: 
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l) El arma de competencia de estos países es el bajo costo de su mano de obra, 

conjunlamcnlc con su alta producti\lidad. Asimismo, dichos países hAn lcndido a 

cspocializarsc en prodlll:tos de alta tocoolog!a y de consumo duradero. Si bien 

nuestro país tiene menores costos de mano de obra medidos en salarios por hora 

industriales, nuesl~ empresas no son aún competitivas f~tc a los pa{s.cs del Asia ni 

en volumen ni en tccnologí11.. 

2) Para México seria muy benéfico explotar más sus relaciones con Jos pa.(ses de Asia 

y en particular con Japón, tales como la inversión extranjera, la intcgnción 

inlraindus1rial y la mayor atnccidn de rocurros financirros. 



CAPITULO IV 

PETROLEO, INDUSTRIA QUIMICA Y PETROQUI:\IICA 

U PJITROLEO • 

a) Generulidadcs 

En México se tuvo conocimiento de algunos afloramientos nalunlcs de p!lrólco (chapopoteras) 

desde la época prehispánica, en que se utilii.aba por los ind(genas, principalmente, con fines ~icinales. 

No es sino ha.su 1901, sin embargo, cuando se regisllll en Mé:itico la primera explotación 

comercial significativa de un poro p.::lrolero, IOCóllizado en Ebano, al este del esudo de San Luis Potosí, 

en la cuenca formada por los ñas Pánuco y Tamesí. 

Desde sus inicios hasta 1938, año en que México naciooaliz.6 los hidrocarburos, la ac1ivi~d 

petrolera estuvo en manos de compañla.s extranjeras, primordialmente de origen inglés y norteameriC<lllO. 

Los grupos de mayor importancia fueron la Royal Dutch Shcll, la Stamilrd Oil, Sinda.ir, Jmp.!rial y Gulf 

OilCo. 

A raíz. de la nacionalización del petróleo y la cxpropia.;ión de las compañlas extranjeras, en 1938 

se creó Petról~s Mexicanos (PEMEX), como una empresa de....centralizad.a del Gobierna Fcc..ler.i\, a l.i 

cu.al se le otorgó la responsabilidad direc:ta de todos los trabajos n:lacionados con la exploración. 

explob.ción, refinación, transporte, dislribución y comcrcializ.:iciún del petróleo y sus derivados. De..<:de 

entonces, la legislación mexicana reserva ni Estatlo, en forma exclusiva, la exploUción y desarrollo de los 

recursos y ranw. estratégicas de la industria p.!lrolera y a partir de 1959, de la pe1roquímica básica. 

Como resultado de la na.cionnliuc:ión del pclróleo, México hubo de enfrentar un boicol 

generalizado, promovido por las empresas expropiadas, que abarcó medidas tales como: .1) bloqueo para 

que México no pudiese colocar su petróleo en el mercado mundial; 2) interrupción de las ventas de 

materias primas, refacciones y equipos que requería del exterior la industria petrolera mexicana; 3) 

presión para que las comp:i.ñlas navieras se nego.ran a transportar el petróleo mexicano; 4) acciones 

legales para embargar el petróleo que México logr.aba export.u a otros pafses; 5) reliro ma..<>ivo Je 

dep6silos bancarios que las empresas CXIJ11Jljeras mantenían en MCxico; 6) boicol a las exportaciones de 

otros productos mexicanos e, incluso 7) incitación de connictos internos pllf1l alter.ar la situación política 

del país. 

Co todo esto, la industria petrolera mexicana y el país en general se vieron en serias dificultades 

durante al¡::Wt tiempo, las que sin embargo, pudieron ir.;c resolviendo paulatinamenlo ¡racias a la finne y 

acertada dirección política del país en el 4.mbito nacional e internacional, as( como al esfuerzo e 
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im:aginación de los obreros e ingenieros petroleros mexicanos, quienes supieron tomar las riendas de una 

industria grande y compleja ya en ese entonces y superar, a.demás el boicol internacional. 

A partir de 1938, el desarrollo petrolero se orienta, de manera fumlamenllll, a satisfacer las 

necesidades internas de consumo, las cu.ales fueron creciendo a un ritmo alto y sostenido debido al 

proceso de industrialización del pals. Hasta 1971. México logra ser autosuficicntc en sus requerimientos 

de crudo y gas natural, así como exporador neto de productos refina.dos. Esta situación cambia, sin 

embargo, durante el periodo de 1971 a 1974 nundo México se ve en la necesidad de import:ar crudo a 

ruón de 64.4 miles de barril-=-s diarios en promedio durante 1973. 

b) Volumen de las exportaciones de Pcrnex, según produdos. 

Desde 1975 en que México se convi11i6 en eiporudor neto de pdróleo crudo, las exportaciones 

han crecido significativamente, pasando de un promedio diario de 94.2 miles de barriles en dicho año a 

466.2 mili!S de barriles en 1990 (INEGI). 

VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE J1EMEX, SEGUN PRODUCTOS 

19!!3" 1990 

GAS 

PRODUCTO CRUDO PETROLIFEROS NATURAL PETROQUIMICOS 

!MB) (MBl (MMmll rn 

AÑO 

1983 56,1005 30,710 2,244 805,998 

1984 558,004 40,944 1,534 576,145 

1985 525,235 49,278 341,552 

1986 470,704 42,218 190,655 

1987 490,925 34,700 194,650 

1988 478,252 44,181 517,458 

11989 466,361 30,424 450,398 

l 1990 466,215 40,204 895,044 

Fuente: lNEGI, 1991 

Debido al impacto negativo que ha tenido el fincar nuestra balanza comercial en e:itportaciooes 

petroleras en el pasado y que contribuyó fuertemente a las grandes crisis ccooómicas con el choque 

petrolero de 1973 ~74, y de nuevo en 1982, la política del gobierno mexicano ha sido la diversificación 

en la.s exportaciones. Esto se logró aumentando el grado de compclitividad, aumentando lu exportaciones 
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no petroleta.'i, las cuales crecieron a una tasa mtdia anual cercana al 20 % de· 1982 ~, 198s, aumentando su 

participación en las exportaciones totales de 22.7% en 1982 a.67.S~ en 1988. 

EXPORTACIONES DE BIENES 

(Millones de dólares) 

Exportaciones Totales Petroleras No Petrokras 

AÑO 

1982 21.1 16.S 4.7 

1983 22.3 16.0 6.J 

1984 24.2 16.6 7.6 

1985 21.7 14.8 6.9 

1986 16.0 6.3 9.7 

1987 20.7 8.6 12.1 

1988 20.7 6.7 14.0 

De igual manera se ha buscado la diversificación los destinos de las cxportacione'I del pais. 

Hasta 1979, la.'i cxpartaciones de crudo mexican&S se dirigieron básicamcnle a Estados Unidos, el cu.al 

adquirió en ese año casi d 85% del total. Para 1989, esta participación disminuyó al 56,7% (lnegi). 

VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE CRUDO MEXICANO POR DE5T4'i0 
GEOGRAFICO.~ {rtlillones de Barriles} 

1983 - 90 
PERIODO TOTAL ESPAÑA ESTADOS JAPON PACTO DE OTROS 

UNIDOS SAN JOSE PAISES 

1983 561,00S 59,057 300,468 43,836 19,892 137,751 
1894 558,00361,671 274,829 58,230 17,897 145,375 
1985 525,235 66,320 274,397 57633 15,804 111,179 

l 1986 470,704 71,686 238,089 66,247 15,950 78,730 

1987 490,92.S 74,533 233,417 65,152 19,345 98,477 
1988 478,252 74,920 250,673 63,830 15,518 73,309 
1989 466,360 71,065 264,807 60,918 16,242 53.326 
1990 466,214 77,781 263,019 53,180 12.775 59.458 

FUENTE: INCC:ll.1991. 



PRECIOS PROMEDIO DE EXPORTACION DEL PETROLEO CRUDO DE ME"-1CO 

TIPOS 

1983 

1984 

I98S 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

f\aenli:l:lMil.1991 

SEGUN TIPOS.- 1983 - 90 
(Dólares por barril) 

PROMEDIO !TSMO MAYA 

26.42 29.54 23.96 

26.82 29.00 25.33 

25.33 27.12 24.02 

11.86 13.49 10.56 

16.04 17.SI IS.ID 

I2.24 13,85 11.08 

15.61 17.10 14.37 

19.15 22.69 17.11 

OLMECA 

14.22 

18.76 

23.64 



PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA PETROLERA EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL Y DEL SECTOR INDUSTRIAL 
1985-1991 

Millones de nuevos pesos, 1993. 

PERIODO TOTAL 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

NACIONAL 
111 

2,227,862 
2,145,625 
2, 188,906 
2,225,232 
2,306,855 
2,396,822 
2,483, 108 

SECTOR 
INDUSTRIAL 
121 

989,989 
935,799 
964,151 
986,864 

1,041,726 
1,050,047 
1,112.432 

FUHHE: r1ro1. S1STt:MA DE CUENTAS NACIOtlAlES DE MEXICO !VARIOS AÑOSI 

INDUSTRIA PETROLERA 

131 
235,629 
232,301 
246,632 
247,863 
261,299 
261,090 
264693 

PARTICIPACION PORCENTUAL 

14•2/11 
44.44% 
43.61% 
44.05% 
44.35% 
45.16% 
43.81% 
44.80% 

15=3/11 
10.58% 
10.83% 
11.27% 
11.14% 
11.33% 
10.89% 
10.66% 

(6=3/21 
23.80% 
24.82% 
25.58% 
25.12% 
25.08% 
24.86% 
23.79% 

,_ •. 
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2) INDUSTRIA QUIMICA Y PETROQUIMICA: 

a) Generalidades 

La indu.stria pctroqufmica h.1jugado un papel importante en el proceso de indulriali1J1Ción de 

M&!xico. Su contribución directa aJ ingreso nacional es aproximadamente del 2.5% di::! Producto Interno 

Bruto y participa con un 10.4 % dd PIB manufaclurero. Los produclos elaborados se utilizan en una gran 

variedad de aplicaciones que van desde texiilcs, fertilizanles y ma1eriales de construcción, ha.sla la 

producción de juguetes, discos y material de empaque. 

El comportamiento rccienlc del sector se destac:t por el dinamismo mostrado por Ja producción 

a pesar del ambienh: rcccsivo experimenL:ldo por la economía mexicana, El crecim.it!tiCO anual de la 

producción se eslima en 7.7% de 1982 a 1990, atribuible principalmcnlc a Ja mayor participación de las 

empresas nacionales en los mercados mundiales. 

El ~ter cuenta ac1ualmcnte con 24. J millones de ioncl:uhs de capacid.J.d inst:ilada, con una tasa 

de crecimicnlo ea el período 1982·1990 de aJreJedor 4%. Una tercera parte de e..-;ta capacidad entró en 

opcnu:ión durante los últimos ocho años y más Je la niltad en la di!cada de los ochentas. 

La industria química comienu en México a partir de la segunda guerra mundial, princip.almenlc 

con la producción de icido sulfürico, usando como materia pnma el azufre de San Luis Potosí. 

Dentro de la industria manufacturera está incluida la división ·v•, químicos, derivados del 

pelróleo, caucho y plástico, la cll.3.1 a su vez se integra por diez rumas de actividad económica de las 

cuales sólo se incluyeron cinco para integrar la Industria Química Nacional, por .;cr éslil.s las generadonas 

do los insumos pctroqímicos previos al proceso do manufactura. La.s nunas restanles (productos 

farmacéuticos, jabones, Jetergenles y cosmiticos, productos de hule y artículos de plislico) no se 

consideraron, ya que su mayor peso corresponde a productos manufacturados de u.so fmal; asimismo 

tampoco se consideró la ram:i. petróleo y derivados por referirse a Ja extracción de petróleo crudo. Esto es 

con el fin de poder establecer do manera aproximada la participación , en ~rminos de valor de la 

Industria Química en el Producto Interno Bruto Total, 

Durante d ~rlodo 1988 ~ 1991, la Industria Química Nacional registró un cm::imiento D:Jb;jio 

anual do S.8%. La .""ama que tuvo la mayor participación fue la pctroqu!mlca bAsica con un crec:imiento 

medio anual de 15. l % debido a que en este periodo entraron en operación la mayoría de las plantas que 

integran el complejo Marcios de PEMEX, así como por un mejor aprovechamiento de la capacidad 
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instalada; siguiendo en orden de importancia otros productas químicos con 6.2 % : química bá.sica 3. 7 % ; 

abemos y fertilizantes 1.S% y rcsina.s sintéticas y fibras artificiales con 1.3% •• 

b} Exportaciones 

Los principales productos exporudos sao los derivados del crudo. fannaquímic:os, caucho y 

plútico. 

Los aspectos relt:va.ntcs que c:macterizao a esta división en los liltimos 36 meses son: el maJor 

dinamismo en sus exportaciones acompañado por el aumenlo ai.::elc:rarlo de su.s compras cxlemOL'lj la 

concentración de su.<i ventas foráneas, que en el caso de la farmoqufmica Sé! ob5ervan en seis de~\ vcinti: 

principales produclos (abonos químicos y preparados, ácidos policarboxiliros. compuestos de funciones 

nitrogenadas y airas sustancias farmacéuticas); por su parte en Jos derivados dd p.!lróh:o las 

exportaciones del gasóleo y gas bula.no y propano representan las ln: .. 'l cu.;uta.s partes del lolal de e5b 

rama, mientras que cola elaboración de productos de CJ.ucho y pl.i..\tico, las .. cnu..s de manufaclUra..\ de 

malcriales plásticos y resinas sinh!ticas representan el 70 por ciento .. A~( la indmtna química revela una 

escasa diversificación en su oforta exportable. 

En efec10, durante 1991. sus exporuciom:.s aumc:nlaron solo el 2 por ctenlo. en contra..<;le con el 

30 por ciento registrado en 1990. 

EsLa trayectoria fue especialmente impulsada por el dc:;terioro <l1: los pr~10.~ ~c:I pelróle:.o q\l.e se 

reflejan en la reducción de 250 millones de dólare..o; por la exportación de: lo.; dcnvados del crudo, a:itrc 

los que destacan la caída del 36.S por denlo en los rocursos obtc:nidos por fas venUs de cornbustóko y 

del 33.6 por ciento en las del gasóleo: 

TRAYECTORIA EXPORTADORA (millones de dólares) 

(Derivados del Crudo) 

19&9 1990 1991 

PRODUCTO VALOREST. VALOREST. VAR. VALOREST VAR 

Derivadol del Petróleo 423.7 100.0 892.2 100.0 10.6 642.6 100.0 -28.0 
Combmlóleo (Fucl OH) 110.2 26.0 63.6 7.1 -42.3 40.0 6.3 ·36.S 
Gu Bubno y Propano 97.3 88.3 255.1 28.7 162.8 198.4 30.9 ·22.4 

1 Gasóleo (Gu oil) 90.6 21.4 308,8 34.6 240.8 20S.l 39.9 -33.6 
Gasolina 0.9 0.2 7.8 0.9 766.7 .03 o.o -96.2 
Otro& 124.7 29.4 256.1 28.7 105.4 198.7 30.9 -22.4 

~ ... &wdiuo ~ r PollUcol dcCANACIN"lllA- b..c im BAHXICO. 
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De igual fonna, el ramo Pctroquímico experimentó un descenso del 11 por ciento, luego de que 

las divisas generadas por su principal componente de exportación. el ctilcno, se redujeron a razón de 37 

por ciento. 

Esta tendencia dcsccndicn1c se explica entre otras razones por: 

• La. ca.Cela en el volumen de venias 

·Variación de precios y disponibilidad de m.uerias primas. 

• Barreras arancelarias y no arancelarias en los pafses industrializ.ados (en especial las impuestas 

por Estados Unidos). 

• Cr~ientc competencia en los ílujos dd com<:n:io mumllal, rc.sultanre de una mayor 

participación de nuevos productore.'> 1¡ue operan como provt!et.lorcs, dt!Splazando a Jos artículos mexicanos 

en deterioro de los vohlmenes de exportación. 

~ Elaborai:ión de pro<luctos su1>lilulos má.'i comr<titivos en precio y calidad y en caso de 

proJuctos como el combustóleo, menos contaminanles. 

Par su parte, la industria química farrw.céutic.1. cuya aportación en l;i,.-. venal'> i::xtema.s de e.<.ta división, 

supera el 60 por cíenlo, !.I; distingue por presentar una dinámica expansiva en sus cxportacione.'i soportad.a 

en los nuyores ingrei>os generadas por 6 de sus 20 princípafo..s producfos como son: los abonos químicos 

y preparados, ácidos policarboxílicos, compu<!Stas de funciones nitrogenadas y airas suslnncias 

famltlcéutica.s, que conjuntamente suman más de 719 millane.'> de dólares, los cuales representan más de 

In tercera p3rle dd valor lolal exportado. 

No obs1ante cabe señalar que tambifo cierto!O artículos como el óxido de zinc, los antibióticos, el 

icido nuorhldrico y el silicato de plomo, registraron variaciones neca1ivas en sus e"port.aciones 

(Dirrcción de estudios económicos y políticos de CANACINTRA, con base en BANXTCO). 



PRODUCTOS QUIM!COS DE EXPORTAC!ON 1991 

VALOR EST Vr\R VAR 89191 

Qufmica 1974.1 100.0 17.6 28.5 

Abonos químicos y prnparados 116.1 5.9 4.2 344.8 

Aceite escn1:ial de limón 1.9 0.4 1-1.5 68.1 

Acido citrico 2.3 0.1 9.5 -47.7 

1 Acido nuorhfdrico 65.7 3.3 ·IS.O ·24.0 

Acido policarboxRico 228.1 11.6 7.5 4.0 

Anlibióticos 5.8 0.3 -12.1 1.8 

Colores y barnices preparar.los 131.3 6.6 10.6 12.8 . 
Compues1os de funciones nitrogenadas 37.3 «-i:9 • ·14.4. ·1.4 

Compuestos hch:rocíclicos 29.8 . .'_ts ·2.6. 82.8 

Hormonas naturales o sinlélicas 26.9 ··"i,4 '.:~:_Í6~s·~ 4.3 

lnsecl. C. Fungic. y Otros Desiní. 19.9 :;í:q .. 
•31:2-~ 2J.6.·~ 

Materias plistica..~ y resinas sinléliC2.5 236.6 ·''1i •. ó 
º-': -· > •, ; ~ .. s.ol •S.9 :·:· 

Otros productos farmacéu1icos 61.6 . 3.4 .69.4 ·126.1 
.. 

Oxido de plomo 23.0 · 1•2 7.7 -6.3 

Oxido de zinc 27.1 1.4 -27.7 30.3 

Placas y pdkulas diversas 79.7 4.0 7.0 6.8 

Silicato de plomo 0.1 o.o -36.4 -66.1 

Sílice.~fósilcs y tierras activ. 13.3 0.7 -JS.1 7.3 

Sulfa10 de sodio 15.S 0.8 18.3 30.J 

Sulfatos y sulfitos diversos 20,I 1.0 9.8 28.8 

Olros 818.I 41.4 50.4 50.4 

Dirccc:ión de Es1udios Económicos y políticos de CANACINTRA con base en DANXIC0,1991 

De esta forma la industria químico fanna«'.ulica al igual que d resto de los componcnlcs 

manufactureros adeolcsce de un aleo ¡:na.do de concentración, que no se concrcLa a unos cwmlos 

productos, sino IAmbién a un rMucido nllmero de empresas. 
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PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA QUIMICA EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL V EN LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA 11985 • 1992) 
Millones de nuevos pesos, 1993. 

PERIODO 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

•1992 

TOTAL 
NACIONAL 
(1) 

2,227,862 
2, 145,625 
2, 188,906 
2,225,232 
2,306,855 
2,396,822 
2,483, 108 
2,552,635 

• Hasta septiembre, 1992. 

INDUSTRIA 
MANUFACTURERA 
12) 

737,850 
701,063 
701,063 
721,542 
744,358 
789,019 
820,580 
843,556 

FUEHTE: WEOL SISTEMA OE CUENTAS NACIONALES DE MEXICO (VAfllOS AfiOSJ. 

INDUSTRIA QUIMICA 

(3) 

110,899 
108,200 
115,430 
118,103 
129,754 
135,593 
139,797 
143,711 

PARTICIPACION PORCENTUAL 

(4•2/11 (5•3/11 
33.12% 4.98% 
32.67% 5.04% 
32.03% 5.27% 
32.43% 5.31% 
32.27% 5.62% 

5.66% 17.19% 
5.63% 17.04% 
5.63% 17.04% 

16•3/2) 
15.03% 
15.43% 
16.46% 
16.37% 
17.43% 
17.19% 
17.04% 
17.04% 

~ 
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De hecho solo diez empresas aglutinan el 30 por cicnla del mércado y SO m;is el 70 por ciento 

del restante. 

Si hemos de promover nuestros exportaciones, en este ramo, es funtlarucnta.l impulsar la 

investigación y desarrollo sobre nuestros productos, además de estrategias objetivas de comcrc1ahuc1ón 

y mercadotecnia. Este sector es quizás uno de los renglones donde la tecnología y la innovación constante 

no pueden rcuga.rse. En este contexto, la coinvcrsión cnlrc lahoratorios nacionales y e~l~Jctos !>e erige 

como °:'1ª altem.ativa esencial, toda vez que dio pennile reducir costos, lr.msforir le>:no]ogfa y tener 

acceso a nuevos mert.ados. 

Incluso para las pequeñas cmpf"CSI..';, su integración vertical con grandcs con.:;orcios, 1u( como la 

aplicaci6n de biot~nologías en sus p~. les favonx.c pi1.ra garnnli:.ar '>'1 pre.<>encia en el mcrc.Wo 

interno y penetrar imlin:ctamenlo! cn los ílujos inlemacionale.~ de comercio 

e) Importaciones 

~adquisiciones exh:m;t.S dd sector quinuco, se ubicaron al c1em: de 1991 en d ónkn de lo'I 6 

mil 260. 7 millones de dólares, monto cuivali!nte al doble de sus exportaciones, por los que ill igu;il que 

co el resto de sus componentes de b aclivitLd fabril, sus imporwcione.s mu<!.<;lran un crcdnuento nW que 

proporcional rc.">pecto a su.<; venats for.ine.as. De hecho esta industna constituye la segunúa d1v1;i60 de 

mDyor peso en la eslructura de compr.i.s en c.l exterior. 

No obstanle, tan solo la entr..Ja de productos dcnvados del petróleo y dd ramo quírruco 

farmadutico explican de la.s tres cuartas partes del tola) importado )ver siguiente gráficaJ. 

En cíeclo, e.abe resaltar que una parte significativa de la.s compras forúncas de los dcrivadot dd 

crudo correspondió a los aceites lubricantes y especialmente a gasolina cuyo monto se lriplicó eo trca 

años, tras experimentar un vertiginoso incremento del 229 por ciento en el periodo 1989-1991, lo cual a 

alarmante para un país productor de este tipo de bie.a {ver cuadro siguiente). 
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Asimismo en las importaciones químico fatm.1.Cl!ulicas di::.tac:m las mezclas y preparaciones para 

uso industrial y farnucéutico; las resinas TUcunales o sint.!tic.as, los ét~res y ésteres, y los itcidos y 

anhídridos orgánicos, los cuales en conjunto representan más dd 30 por ciento dd valor total de las 

compras del ramo. 

PRINCIPALES IMPORTACIONES QUIMJCAS 

CONCEPTO Valor (MOD) 90/91 

Derivados dcl petróleo 

Gasolina 1SS.1 93.4 

Aceile y grasas lubricanlcs 142.5 34.9 

Petruquímica 

Polipropihmo 156.6 33.I 

Química Fnnnacéutica 

Mez.cla.s y preparados para uso inJustrial 461.7 12.2 

Resinas naturales o sintéticas 297.1 11.s 
Acidos y anhídridos org4nicos 136.8 16.2 

Etercs y ésteres 121.5 51.3 

Medicamentos y nuleriales de curación 116.8 60.7 

Caucho y pldslico 

Pasta y resinas sintéticas 266.9 23.S 

1 Uanlas y c4maras 228.4 51.4 

f Manufacturas de caucho 157.3 34.3 

89/91 

229.J 

83.6 

IS.O 

SS.I 

163.1 

47.8 

Dirección de Estudios Económicos y Polfticos de Canacintnl con base en dalas de Banxico,1991. 

Estos bienes que en su mayoría son utili:.ados cama materia prima, tambi&i estJa acompañados 

del notable crecimiento que en los tres úhi~ año.s han observado las hnportaciones do productos 

terminados como los medicamentos y materiales do cunción (142.S por ciento) y perfumes (139.6 por 

ciento), entre otros. 
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Entre Jos productos de caucho y pláslico cuyo monto de sw imporucioncs en 1991 superó por 

vez. primera los mil millones de dólares, sobresale el incremcnlo soslc:nido en las compra.s de llantas y 

cámaras que son bienc:s de consumo final, así como la adquisición de insumos como Ja pasta para resina 

sinlélica cuyo crccimienlo fue de apenas la miwl re.sp«to al primero. 

Las lrunsacciones comerciales de la i.ndustri;r química arrojaron en diciembn: de 1991 un saldo 

deficitario por 3, 11.3 millones de dólares, cifra 60 por ciento superior a la observada un año :uitc:s, con 

lo que su capacidad de financiamienlo par.1 cubrir !nl..~ compromisos externos se nedujo del 54 al -18 por 

cienlo, esto es, el total de las divisas gencr.u.Jas por exportación sólo logra financiar poco menos de 11 

mitad de sus adquisiciones en mercados cxlranjeros. 

d) Perspl'<:tivns anle la inlegrnción dd mercado Norteamericano 

Con el programa de apertura comen.:ial, el sector petroquimico li..a experimentado fuc:r1C'.S 

cambios unto c:n d régimen comercial al que se cncotraba SUJl!:IO como l;i politica Je comerci;1liz;u;:16n de 

productos pelroquímicos básicos y en la regulación. La..~ la.<;;LS promeJio Je protección ar.lflcclaria p.ira el 

segmento de fibras anific1ales y resinas sin1¿1icas ~ re<lujcron del 26.8~ v1centc..'l en junio i:k 1985, al 

9% vigente en el primer trimestre do 1991. Las reducciones m.is signilic.ativa.5 en este segmento se 

produjeron en la l.'\53 de protección efectiva implícita como resultado de las dismioucione~ de los 

aranceles y el cambio en la política de comcn:ializ.a.ción de pi!lroquírnicos básicos que significó Wl 

incremento de los precios de estos insumos. El programa de apertura tambiCn significó Ja eliminación de J 

los pennisos de importación. 

En alBUJ1os CllSOS, !:a 11pcrtura también significó una recs1ructuracióo de la capacid.id instalada 

medi:inte cierre o transfomución de plantas no competitivas a nivel intemacionaJ. Eolre las plantas que 

no resuhaban co~tcablcs se encontniban hu de etilcno del Complejo de Pajarilos y las de Cclaneso para Ja 

producción de nyón y fibr.a ací'Oica, plantas que han dejado de operar c:n años recientes. 

A pesar de la reestructuración de la industria iniciada cu 1985, persislen ineficiencias, por 

razones tecnológicas, en algunos segmenlOs como los de producción de butadieno y ácido aúlico. En 

otros, como el polietileno de aJt.a densidaJ y el cstireno, los problemas se asocian primordiaJmenlCI con 

Jos tamañas de planta utilizados en México. En estos segmentos la racionaliz.a.ción de la polftic.a de 

precios de productos búicos y Ja mayor competencia que resultará de la eliminación de las tarifas con el 

traw!o de libre comen:io, tenderán a aene:ar presiones pua el cierre de plantas qu' utiliz.an tecnolo¡íu 
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tecnologías poco eficientes o cuyo tamaño resulte no competilivo a nivel internacional. La 

recstructuraci6n requerida por el sector, se producirá primordialmente en los segmenlos de pctroqufmica 

básica y productos intermedios. 

En general, el sector pclroquímico mexicano se encuentra actualmente mejor preparado para una 

proíundi:w:i6n de las medidas de •pcrtur:a. Mi!xico cucnLa con plantas modernas cuya escala de 

producción es similar a la que operan las empresas líderes en el mundo y la. lec:oolog(a de proceso es de 

las más eficientes. En este sentido, y con excepción de algunos productos, la industria nacionalser.l capaz 

de compi!tir eficientemente en el mercado norteamericano incegrado. 

Para México, la eliminación de las barreras al comercio, particularmente en los segmentos 

terminales de l:i. industria y el sector textil, representa una oportuniilitd para el crecimiento de la 

producción y de las exportaciones. Las úreas de mayor crecimiento anticipado son las fibras químicas y 

resinas sinlétic.as. Para este tipo de produc1os Ja perspcx:tiva de integración del mercado norteamericano 

genera cxpecta1ivas de crecimiento de la demaml.a i.tnto par.i. exportación dirixla como para su 

incorporación en productos en los que México cuenta con ventajas comparativas. 

Para nqudlas empres.as orientar.las al SCClor externo, la eliminación de tarifas pu~e signifie<lr 

reducciones de costos y por tanto mayores lasas de rentabilidad. El rendimiento esperado de las ventas a 

Estados Unidos y Canadá tender.i a incrementarse, nüeotras que las venias a mercados europeos y 

asiáticos tenderán a desviarse al mercado noncnmericano. 

En el sector pctroquímico, la inversión de tecnología y equipo, aunada a la liberaliución 

comercial tenderá a promover mayores nivcll!S de eficiencia, mayor especialización de la producción y 

mayores lasas de crecimiento del producto, colocando a las empresas nacionales en una mejor posición 

pan acttar como plataform!l de exportación de productos en los que M~xic.o cuenta con ventajas 

compaBtivas. 

e) lndutria petroqulmica. Caraderistica-: 

A nivel internacional, Ja industria petroquímica se ha canu:tcrizado recientemente por bajas tasas 

de crecimiento tanto de la producción como del consumo, así como por excesos de capacidad instalada en 

algunos segmentos. Esta situación llevó a una reestructuración importante en la década de los setenta, que 

continuó hasta mediados de la d6cada pasada. La ree.o;tructuración implicó fusiones y adquisiciones e 
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con1inu6 hasta mediados de la dócada pasada. La reeslructuración implicó fusiones y adquisiciones e 

incluso el cierre de planW ineficientes, lo que pennitió un aumento de las usas de rentabilidad a 

mediados de la década de Jos och~ta. 

El comportamiento reciente del scclor también se ha. visto influido por la pucsu en operación de 

conlrolcs mis estrictos pana la protección del medio ambiente. W nuevas rcgulw:iones ca materia de 

con1rol ambiental hnn significado clUU1tiosa.'i erogaciones por parte de l:a.s empresas para cumplir con lu 

normas. En el e.a.so de Esta.dos Unidos, el Dt..-paratamcmo de Comercio lo!Slirna que la indu.s1ria química 

realizó en 1989 inversiones por un monto de 1.45 mil millones de dólare.'i (0.5% con respecto a la..'i 

ventas) para abalir los niveles de conLaminac:ión ambiental que se originan en este !«lar. Otros 3.JS mil 

millones de dólares (l.2% vs ventas) se contabilizan en ese mismo w"'io, como gastos anualindos de 

operación relacionadas con mediW..S de control ambienW. 

La mayor parte de la producción petroqufm.ica.se CDncclJ'll en insumos de uso gener.ilizado. coa 

especificaciones estándar, aunque un cierto grado de diferenciación de productos se pre5enta en los 

scgmenlos lenninales, particularmente en fa claboJ'llcióa de ~pec1aliúadc:s. 

El sector petroqufmico, cnmo en la mayon·a de I~ indu<1trias intensivas de uso de capiLal, las 

tasa.'! de utili7.ación de la capacidad instalad.a d.:bcn situarse entre un 85 y 90% para ser compclitj..·.u a 

nivel mundial, aumentando las márgenes de utilidad a la.'141.S credcnles, aprovechando las cconomfa.s de 

esca.la, 

Los produc1orcs tradicion:alc.s de pccroquím.icos han sido Estados t:nidos, Europa Occidental y 

Jap6n. En años recientes, la industria ha crecido en olms áre.::Ls, en donde se incluyen Ar.tbia Saudita. el 

Sureste Asiático, CanadA y México, entre ot1"2.S. 

e.l) Productos intermedios 

Los derivados inmediaros del gas natural y nafUs tales como el et.ano, propano, bu1.anos, olefina. 

y aromáticos, constituyen las materias prim:as precursol'2.S para la elaboración de diversos petroquímicos 

intermedios, los cuales son insumos fundnmentales en la.s cadenas productivas de resinas sintt:ticas, 

fertilizantes, fibras químicas, elastdmeros y especialidades, cuyos produc1os son de vilal importancia en 

la integraci6n de l1LS difen:n~ cadenas de lran.sfomución industrial. 

En la elaboración de productos intermedios participan 58 empresas, cuya capacidad conjunla en 

1991 ascendió a 16.3 millones de toneladas, cantidad equivalente al 64.4 % d~I total iru1alado en la 

industria petroquímica nacional y superior en un 5.3 % a la registrada en 1990. E<1t.e incremento fue 
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resultado principalmente de la cntruda en operación de nuevas plantas como la de acctalo de vinilo vía 

ctileno, .dcido lercfüllico, a.crilonilrilo, etano y otr.u ampliu.:iciones en plantas de íormahlehido. 

Por otra parte es importante señalar que el 96% de la ca~id.ul instalada en iotennedios la 

concentran ocho empresas y que se incluyen mis de 120 produclos, los cua.les se clabon.n en 

instalaciones loc.aliz.'ldas principalmente en los estados de Veracruz. Guanajua10, México, Tamaulipas y 

1laxcnla. 

Durante 1991, la producción de inkrmedios alQnZ.Ó la cifra de IS.O millones de 1onelad.a.s, lo 

que significó un aprovechamiento de la capacidad instalada Je! 92.2 % y un incremento del 5.0% re.~lo 

al volumen producido el año anterior, mientras que en lr!nninos de valor el aumento fue del 21.8 por 

cicnlo, dc:biJo a una mayor producción de acetaldi:hido, glico\es ctilénicos, ésteres del ácido acético, 

ácido nítrico, tercfulato de dimctilo, ó,;ido de elileno, amoníaco, ciclohc,;ano, acc:lalo de vinilo, etano 

acrilonitrilo y ácido tc:rc:ftálico, re.sultado (excepto par.& lo~ cu.airo últimos) de un mayor 11provcchamicnto 

de sus in~talacione.o:; productivas, lo que aunado a otros factores pcnnitió alcanzar incrementos de 13.8, 

12.9 y 6.9 por cicn10 en la fabricación de resinas, saboril.'llltes y frag:mcia.s y fibr.LS, respectivamente. 

Destacan por su participación en la proJucc1ón total los derivados de cttlcno: ácidu acético, 

acctaldd1ído, anhídrido acético, acd.ito de vinilo, óxido de clikno, glicoles etilénicos, dicloroetano, 

cloruro de vinilo y 2-etilhe:tllllol, los que eonjuntament.c eontnbuyeron con el 10.5 % de la producción 

total en 1991; unto que los prinipaks derivados de los aromáticos (BTX) como son el paraxileno, 

elilbenccno, ciclohex:mo, ca¡irolactama, dimctil lcrcftalato, ácido tcrcftálico, anhídrido ft.álico, anhídrido 

nul.!ico, cumeno, fenal, eslireno, clorobcnccnos y niirobcnccno, aportaron el 10.4% del total producido 

en ese mismo año. 

El nivel de abasto nacional de las prinipales matenas primas consumidas en la elaboración de 

productos inrermedios, fue de aproximadamente 95 % en volumen; sin embargo, e,;islcn materias prinu.s 

como el panuileno, anhídrido maléico, orto,;iJeno, acetona, óxido de propileno, toluendiamina y metano! 

que reporta un abasto nacional inferior a los 87 puntos porcentuales. 

En el mercado interno las ventas ascendieron a 4.4 billones de pesos, produc10 de la 

comcn:ializ..:ación de 4.9 millones de lonelatlas, eiíras superiores respcclo al año 1Jttcrior en 12.4%y J.0% 

en ese mismo orden, debido fundamenLalmcnle a mejoras en las condiciones de venta, disminución en 

ga.slos y a precios mis altos¡ asimismo cabe mencionar que el 34.B por ciento de las venias internas 
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totales ~uvicron representadas por acrilonitrilo, amoníaco, dodccilbenccno, estircno, paruilcno y ó:tido 

de ctileno que son comcrcializ.ados exclusivamente por Petról.:os Mexicanos, mientras que algunos 

produc1os elaborados por Ja inícialiva privada como el itcido lereílilico, glicolcs etilénicos y polioles, 

sumaron el 13.9 por ciento del lolal camercialiudo. 

Resulta import.an1c destacar que el nivel de inlercambio comercial en el mercado interno 

disminuyó 1.3 puntos porcentual<!S, las cau.:;.as de dicho deterioro fueron el aumento en el consumo 

cautivo del propio sector, incremento de las cxportacioces, contracción en los mcn:.:ldos tradicionales de 

la acetona y glicolcs etilénicos, así como el cierre de planlll.5 proJuctonlS de derivados del fenal, 

hulequímicos e intermedios de farmoqufmicos entre airas. 

W importaciones de productos pelroquímicos intermedios rc¡:is1111ron un im:rcmento del 32.2 

por ciento en relación a 1990, al aJcanz.ar la cifra <le 1.6 billones de pesos. c.anlid.ad equivala:ue al 27. 7 

por ciento del total de las adquisiciones realiz.adas por la industria pe1roquímica n;i.cional en el e:nerior. 

Dicho incremento se debió básic:imente al aumento en la.'> compras de mcLanol. cloruro de vinilo, ó:udo 

de propileno, dod~ilbenceno, cstircno, penberllriol y éleres de la cclulos.a, los qui.: en conjun10 

representaron el 36. J por ciento de la s.:iliú.J total <le divisas en ese año. 

L1.s ellponaciones por su pane generaron ingrt!.<;OS por 1. 7 billones de pt!SOS, c.an1idad su~nor 

en 3.0 por ciento a la registrar.la en 1990 y equivalente al 40.4 por ciento dd total exportado por la 

induslria pclroqu(mic.a en su conjunto. Este incremento por una parte, es el resultado dd aumento e:o l.a.• 

ellportacioncs de productos que 1rndicion1lmentc han participado en el mercado exterior como el ácido 

1ereftálico, dimetil tereft.alalo, glico!cs ctilfoicos, amoníaco, elikno y acetato de vinilo, cuy.¡. 

contribución conjunta en el total exportado en valor para 1991 fue de 74.6 por ciento y la otra, es el 

efecto del considerable incremento en lu exportaciones de productos que tenían participacióo poco 

significativa en la gener.ación de divisas como son el ácido aúlico y 2....:.tilheunol. 

Como consecuencia de lo anterior, Ja balan7.acomercial para !991 tanto en volumen como cu 

valor, arrojó sahlos posilivos por 332.9 mil loneladas y SI, 7 mil millones de peros. No obstante, esta 

cantidades fueron inferiores en 67% y 87.2% rcspcclivamenle, a las registradas en 1990, como resuhado 

del incremento en los saldos negativoo que presentaron el cloruro de vinilo, eslircno, dodecilbenccno, 

propileno, acetona y otros intermedios finales de las ca.dcna.s del tolueno, ocasionados por fall11S ea la 

operación de plantas, aumento en la demanda inlema y diversificación do mercados. 
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El mercado in1emo de productos intennedios de01lllldó 1.4 rn.illonc.s de 1on11lad:is adicionaJcs a 

afs consumidas en 1991, lo que significó un incremento del JO.S por ciento, al lotalizar un volumen de 

14.7 millones de toneladas, de las cuales aproximadamente el 65 por ciento fueron canalizadas al 

autocoruumo del propio seclor y el 35 por ciento dd rcsbnte, es decir 5.0 millones de toneladas se 

destinaron a la íabricación de Jos productos que se muestran a continuación: 

ESTRUCTURA DEL CONSUMO DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, 1991. 

CONCEPTO 

Fertilizanles Nilrogenados 

Resina-; Sintélicas 

Especialidades P.:lroqufmicas 

Fibras Químicas 

Elaslómeros 

01ros mercados finales 

Total 

% DE PARTICIPACIÓN 

40,4 

27.I 

16.6 

J0.6 

1.0 

4.3 

100.0 

Entre Jos ~troqulmicos inlennedios de mayor impacto en el aumento de Ja demanda in~ma pua 

1991, con dcslino a Jos scc1orcs anlcs mencionados, destacan: 4cido nllrico (18.4%), ácido tcreftálico 

(29.J %), acrilonitrilo (44.2%, amoníaco (12.I %), c:iprolaclllma (6.1 %), cloruro de vinilo (11.3%) y 

dodecilbenccno (6.3 ~). 

En México la petroqufmica intermedia se ca"-Ctcriu por destinar al auloconsumo la mayor parte 

de su producción; por insuficiencia en el abasto de alguno de Jos principales derivados del ctileno y 

:w:ilenos y por presentar bajos niveles de inlegración productiva en Jos intermedios finales de las cadCIU:.!I 

del lolueno, benceno y propileno. Lo anterior no ha pennilido alc.aru:.ar mayores niveles de 
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compctilividad, fomentando cada vez mis las ímportacioo~ para cubrir consumos consider2hlcs de 

intcnnedios bisicos y satisíacer demandas de productos que antcrionnentc se cubrían con oferta. interna. 

Adicionalmente, la apertura comercial en gran parte c.stá induciendo las importaciones de 

produclos intermedios que inciden en diversas sub-ramas como la de colorantes, farmoqulmicos, 

iniciadores y resinas: por lo que de conlinwr con el ritmo de cn:dmicnm ohse.rvado en el consumo 

inlcmo de pctroquimicos intcnnedios y de no tomarse las medidas corr~1ivas como son la incorpon.c:ión 

de tccnolog(as eficientes, mayor nivel de integración productiva e incremento de la competitividad, se 

cspcBn faltantes crecienles en los próximos años, particulanncnlc en los mercados de los inlenncdios 

finales de las cadenas produc1iva.s de lolueno, bc:nccno y propileno. 

Fcrtili7.anles nitrogenados 

U indwlria de fcrtiliz.:mtes conlíml.a l~nicndo una gran imporu..ncia como proveedora de 

insumos al agro me,.icano. 

Para Ja íabricacióo de íertiliz.antcs, este se(:tor utiliza como matenas pnnus el amoniaco anhidro, 

el azufre y la roc.:i fosíórie<l principalmente; la pnmera de ella íue sumims1rada en su 1otalidad por 

Pelróloos Me,.iC4flos y J:a.s dos úilima.s en forma parcial por Azufrera Panamericana. S.A. y Roe.a 

Fosíórica Me,.icana, S.A. compli:ment.ándos.: los requerimientos con importaciones. Cabe scii.alar que 

dichos insumos representaron el 99$ del consumo total de materias primas t!.n 1991. 

En la estructura produc1iva, participan ocho empresas dedicadas a Ja eWxmu:ión de fertilizantes 

nitrogenados y íoliarcs, cuya capaeidad instalada en 1991 fue de 4.9 millones de toneladas, cantidad 

equivalente al 19.4% del total instalado en la rama pelroqu(mica, resaltando por su p:articipación 

Fertilizantes Mexicanos, S.A. (Fcrtime") con el 84 % de b. capa.cid.ad de prodw::.ción toUI. 

Las ventas en el mercado doméstico estuvieron conforma.das por el 41 % de sulfato de amortio y 

2Hfi de urea, el volumen restante correspondió a otros fertilizantes nitrogen.u!os, en U.Oto que en las 

eJliportaciones, los productos de mayor relevancia fueron la urca y el fosfato diam6nico al sumar el 98 % 

de las ventas al extrerior. 
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W importaciones durante 1991 tanto en volu~n como co valor, mo'>traron un incremento de 

280% y 138%, rcsp«tivamcnle en relación al año anterior, resaltando las compras de fertilizantes 

foliares, sulíalo de amonio y complejos. Lo anterior se debió a la ap.:rtura comercial y a la eliminación 

de subsidios en el mercado inlcmo. 

Como consecuencia, Ja balanu comercial n:~ist.ró un saldo íavorablc de 312.6 mil millones de 

pesos, cifra ligeramente inferior a la obtenida en 1990, por la contracción sufrida en el mercado 

internacional. 

Derivado de la desincorporacióo de Fertimcx, durante 1991 aumentó la partiucipación del sector 

privado, continuando con esta tendencia en 1992 con el objetivo de concluir con la participación del 

Estado desde hace cinco décatbs. 

Resinas sinli'.!licas 

Es1.a. sub-rama reviste importancia p.ua el buen dc.s.\rrollo de gran parte de Ja industria ~ional: 

provu de mlllerias primas a sec1ort!S tan variados como son los de la construcción, biene.s de consumo y 

servicios. Las resinas seuliliz.an en artículos para el hogar y elcc:trcxlom6.s1icos, libros, pin1urns, 

empaques, partes para aulom6viles, aglomerados de nw.fora, papel, elaslómeros y un sinnúmero do 

productos mis. 

El universo que conforma este sector de resinas es de 90 empresas en el que una parte de ellas 

autoconsumen estos produc~os en la elaboración de otros con mayor valor agregado. 

En 1991, esta sub-rama contribuyó con el 17.6 por ciento del valor total de la industria 

pctroquímica nacional, inferior únicamente a la de intermedios y fibras, dejando ver la importancia 

primordial que 1iene ésta en el contell.to nacional. 

En 1991 sobresalen por su volumen producido las resinas de cloruro de polivinilo y los 

polic1ilcnos de alta (PEAD) y de baja (PEBD) densidad con una participación global del 63.S", eslO se 

debe a que nuestro país por la disponibilidad de materia prima, ha desarrollado fundamentalmente los 

derivados provenientes del ctilcno, con un requerimiento de etileno y cloruro de vinilo de 

aproll.imadarnente un millón de toneladas. 
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Cabe señalar. que Méldco h.a podido contar con niveles de competitividad en los productos de 

gran volumen (commoditics), los cual~ están integrados por el cloruro de polivinilo (PVC), polictilcno 

de alta y baja deosicbd, policstireno (PS) y reo:::ientemenle el polipropileno (PP). 

Durante 1991, el volumen de las \lentas nacionales rt!prcsentó el 66% de la producción, inferior 

al registrado en el año anlerior (70~). debida a un incremento en el autoconsumo de los productores y a 

m:ayorcs ventas al exterior en cloruro de polivinilo y polietileno d.: alta densidad. 

La apertura comerdal y las nueva.s ne:.;csir.bdcs del mercado dom6tico originaron que Ju 

importaciones de resinas se vieran incremenWUs en volumen y valor en 16.6% y 42.9 % respoctivamentc 

con relación a 1990. Los productos que registraron los nuyorcs incrementos fueron las resinL'i de 

policstireno, polietileno de baja densidad, cloruro de polivinilo, poliester, ABS/SAN y poliurctano. El 

monto que México pagó al extranjero par este concepta fue de 34.2 por ciento de Ja.-. imponaciones 

totales de la industria ~lroquímica nacion;al. 

El volumen lota) de las e,_portaciones de resinas fue de 301 mil toneladas, lo que significó W1 

crecimiento dd 16.4% con r~to al año anterior, los productos que mis 5.e e:tporuron fueron el PVC 

y el PEAO; sin embargo, se rcgistr.aron algunos decrementos, como en el caso del PEBD. 

Como resultado, la balanza comercial íue negativa en 183.7 mil toneladas, superior en 16.8% a 

la regislrad.l en el año anterior; reportándose también un d.!'.lidt de 1.4 billones de peso~. sup<:rior en 

65% con relación a 1990. Estas diíercncias nos indican importaciones: con allo valor agregado y 

exportaciones en grandes volúmenes ~ro a bajo precio. 

LA industria pclroquimic.a de resinas se ha visto afoctatl.a fundamentalmente porque la planta 

productiva astaba concebida, en la mayoña de los casos, para hacer írcntc a la demanda interna con 

instalaciones de baja ccopnonúa de escala y a satisfacer sólo proJu.:Los genéricos. En la mayon'a de las 

empresas no existe la pnlctica de darle senido al climte, que en el mediano plazo, permitiría el 

desarrollo de un mcl"C4do de cspccialidadca a la medida del mismo. 
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fibras químicas 

Esta sub-rama se encuentra integrada principalmente por las fibru sintéticas, taJa como lu 

poliamldicas (nylon), acrílicas, poliéster, polipropilénicas y ela.stom.!:ricas, lu cuales provienen 

dírcctamente de materias primas pelroqu(rnicas; adicionalmente, se incluyen las fibras artificiales como 

las de acetato de celulosa y rayón, que utilizan materias primas de origen vegetal y productos qulmkos. 

En la elaboración de estas fibras se consumen productos pctroquímicos, tales como el 

acrilonitrilo, la caprolactama, el ácido terefuUico, el tercft.:i,lalo de dimetilo, el polipropileno y los 

polipropilen¡:licoles, entre otros. A partir d.:: estos insumos, las empresas del sector elaboran los 

polCmcros para la ~laboración de fibras sim.!ticas y artificialéS, en cantiWid suficiente y con las más altas 

normas de calill.1d, para satisfacer Ja demanda nacional, destinando los volúmenes exced~nlcs al mercado 

de exportación. 

El valor de la pro<lucción total de fibras químicas en 1991, fue de aproximadamente 3 billones 

de pesos, micntr.LS que al de polímeros para fihra alcanz.ó 1. 7 hillones de pesos; cifras superiores en 30% 

Y 22 % n:spccth·amente, a las obtenida.-; en 1989. 

Durante 1991, las ventas lolll\es de fibras sumaron 417 mil toneladas, incremenlándosc en 9% a 

las del año anterior; de las cuales, el 37.7 % correspondió a fibra.s acn1ica.c;, 35. 7% a poliéster, 10% a 

fibras de acetato de celulos:a, 9.2 % a poliamfdicas, J .8 % a fibras de rayón y el S.5% rest.antc a otr.&S 

fibras. El valor de las exportacionl!.5 en ese año fue e.crea.DO a los 724 millones de pesos. De igual forma, 

se destinaron al mc~dc exterior JO mil toneladas de polímeros con un valor apro:itimado de 137 mil 

millones de pesos. 

El saldo comercial de fibras químicas y sus polCmeros fué favorable a nues1ro país, resultando 

una balanza superavitaria en volumen de 60 mil y 29 mil toneladas, respoctivamcn1e: ca valor, este 

resultado fue de 346 mil millones de pesos pan. fibras químicas y de 126 mil millones de pesos por 

concepto de polímeros, Los productos que contribuyeron con mayor dinamismo a la obtención de este 

resultado, fueron las fibras acrllicas, polii!ster, acetato de celulosa, así como los polímeros de 

caprolactama y el politerefta.Jato de etilenglicol. 
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Ehistómeros y negro de hwno 

Los elastómeros o hules y liUex sintéticos son polímeros que se producen a partir de materias 

primas pctroquímicas cuyas caracterlstica.s son flexibilidad, elastiicidad, i~nncabilidad y la posibilidad 

de vulcll.n.ización: se usan principalmente cino materias primas en su elaboración: Butadicno, este 

petroquímico se requirió para hules cstircno buta.dieno, nitrilo y palibuwiieno, as[ como par2 los lit.ex 

estireoo butadieno. El consumo de cicloheuno, fue para producir los hules eslireno butadieno y 

polibutadicno. El acronitrilo se canalizó ha.cio. hule y látex oitrilo. Finalmane, el aceite de conversión se 

destinó a la fabricaci.:ín de negro de humo. 

El suministro de estas materias primas fue casi en su tot.a\idad de ericen nacional, a excepción de 

las dos primeras que se obtuvieron a base de importaciones parciales. 

En México existen cinco cmprcs:is produc1ans de e\J..Stómeros y negro de humo, de las cuales 

cuatro estín inte¡::nd.u horizontalmente y dedicadas cxdusivamcnh: a cstaq actividad y 01111 cuyas 

acciones son complementarias. En el casa de las integradas, dos elaboran ncgrop de humo 'i las otras dos 

d resto de los productos : la no integrai.b. fabrica únicamcnh: llitex, 

La producción de hul.:s y látex ser destinó a cubrir los rcquerirnicmos del mercado industrial 

llantera. tanto nacional como externo; la de negro de humo, fue para satisfacer la denun~ Je insumos 

industriales llanteras y no llanteras, adcrná..'; de usarse como pigmenlo, 

El rubro de importaciones es imporUnte por su participación en los requerimientos naclonalcs, 

principalmente en productos que no se elaboran dom6tic.:lmcnte como el ncopreno y cloroprcno, 

pliisopreno y hule butilo, o que cubren parcialmente los faltantes que no s.c satisfacen con producción 

nacional. 

LAs importaciones durante el período 1989 - 199 t han sido crecicnt.es en ténninos globales, 

alcanzando en el llhimo año 84.7 mil toneladu, que reflejaron un aumento del 107.7% respoc:to al 

volumen de 1989, Conservaron su preponderancia el negro de humo, polibutadicno, bule cstircno, 

buladieno y 1'telt butilo. 

En las exportaciones, se persigue el propósito de lograr recursos adicionales mediante el 

aprovechamiento de las ventajas que nuestro país tiene frente al mercado ex temo; además de colocar los 

productos en los que se cuenta con altos voh1mcncs de producción como en negro de humo, hule e&tireoo 
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exportadas en 1991, las cuales comparadas con 1989 se redujeron en 20. J %. 
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En 1991 se mostró un saldo supcravitario de 8.3 mil toneladas y un déficit en valor por 96.S mil 

mi11oncs de pe.<;as, que comparados con los resultados obtenidos en 1989 (saldo favorable de 75.5 mil 

loneladas y de 53.6 mil millones de pesos) nos mueslra el creciente dctcrioro de la relación de 

intercambio con el exterior. 

La apertura comercial, la globaliuaci6n de la economla, la escasa ampliación produc1iva, los 

requerimientos nacionales de operatividad y la ca{t!a dd mercado automotriz. forman parte esencial de la 

problemática que h1t11 venido ufoct:uu.lo a est.11 sub-rama: por la que las expextativas: de mejora estarán 

suelas a lo~ convenios económicos con otros p:iíses, la inlegración produc1iva, la ampliación de la 

inversión y una mayor participación en los mcrc.ulos e1lemos. 

O Fnrmoquímíco.s 

La ranu r.umacéulica eslA integrada por las industrias farmoquímic.a y íarnucéulica propiamcnle 

dicha; la primera d.:dicada a la elaboración de los prinipios activos (íarmoquímicosJ y la segunda 

dedicad.a a los medicamentos. 

Existen cua1ro rutas para la oblención de fannoquímicos: la fermentación, la síntesis quhn.ica, la 

e>ttracción de productos de origen animal y vegetal o bién procesos biológicos. Aquí se analiza sólo los 

fannoquim.icos derivados de productos p.:troqu!micos. 

Las principales materias primas de origen petroqufm.ico utiliZJlda.s íueroo el mcbnol (23.7%), el 

ácido salicílico ( 18.5 % ) y el anhídrido acético ( 18.3 % ) sumando entre ellas el 60.5 % del total del 

volumen insumido de materias primas. 

Las imporuciones de íannoqufmicos tuvieron un alza. considerable coo respecto al período 

anterior, reportando incremenlos dc52.7~ en volumen y 54.9% en valor. Su participación en el valor de 

las importaciones del sector petroquímico fue de 3.6% en 1991. 
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El incremento de lu.s exportaciones en volumen fue de 83.3% y en valor el 13.5%, destacando 

en este rubro las ventas del ;leida acetil salicílico, eco un 17. 7 % dd total ttt valor, aumcn10 de 

consideración, pues se exportó casi cinco veces mas que en 1990. 

E.s ncces.:ario instrumentar estrategias con una m.:1yor participacióo de capital extranjero, mayor 

productividad y compra de tecnología a.ctualiuda pan. hacer más compctiti.,·a a esta rama. Asimismo, se 

requiere establecer nomus de calidad más estrictas en la elabora.ción de: estos produc1os. 

g) Plaguicidas 

U industria de los plaguicid.l.s agrupa empresas fabricant.:s de iogn!dicnles ac1ivos empleados 

principalmente en la fonnulación de fungicidas, herbicid.2..s e in.sec1icidas que tienen aplicación directa en 

el control de las pingas, a fin de mejor.u el rendimiento de los cultivos agn"colas. 

El cíecto ncsativo que algunos de estos productos tienen sobre el ambiente, ha obligado a las 

autoridades de ciertos países a imponer reslricciones sobre su uso y manejo; por t.al molivo, en M.!:xico se 

1i1:men aclw.lmente varios produclos con fuertes impedimentos para que puedan ser importados, 

fabricados, íonnuhulos o comercializados, además de inscclicidas de uso r-cstringido a campañas 

sanitarias oficiales y otros productos que únicamente pueden emplearse bajo supc:rvisión de personal 

aulorizado y capacitado. 

Ouranle 1991, la induslria de los plagucicfa.-. quedó conformmli por 11 emprc.">as qu~ en su 

conjunto elaboraron 19 ingredientes activos, en instalaciones industriales con una capacidad global 

instalada de 31.4 mil toneladas anuales, localiz.atla.s principalmente en l:i zona melropoliuna de la ciudad 

de M.!:xico y en el estado de GuanajualO. 

LAs materias primas est111t~gicas para la operación de la industria nacional de los plaguiciW son 

de importación, por lo que cabe mencionar que ints del 50% de las empresas que participan en el sector 

cuenlml con la asistencia lécnica y comen:ial de consorcios elt.tranjeros. Adicionalmente a eso, la mayorfa 

de los fabricantes nacionales de ingredienle.s activos están dedicados a la fonnulación, ya sea en sus 

propias instalaciones o en las emprCSllll pertenecientes al mismo grupo industrial. 
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La producción que se alc.anzd en 1991 fue de 11.4 mil londaJas, infi=riorcs en 24.3% a las dd 

año anterior, dcslll.camJo la panicipaci6n del paratidn mclílico cuya a¡>0rtJM:ión al 1ot.U fue de 261j{-, 

En 1991, el déficit comercinl de Ja sub-rama fue sup.!rior en 22.6% al del año anterior al 

ascender a 291 mil millones de pesos, cifra que refleja el continuo aumento de las importaciones, m.isnlll 

que durante el peñodo 1989 ~ 1991 rcgistruron una lasa de crccimirmto medio anual del 36.3% en 

volumen y sin un crecimiento apreciable de las exportaciones. Lo anterior se debió cm parte al cierre de 

líneas de producción que se ha d.ulo a raíz de la apertura camcrcial, que hace mis rcnt.ablc la imporUción 

de ingredicnlc.s activos. 

Los plaguicidas import.ulos, que por su volumen y valor contribuy~n apreciablcmcnlc en el 

déficit comercial son el broma.cil, el carbofuran, el carbctlanz.il, el endosulfan y el captan. 

No obstante que el rncrc.1do nacional de plaguicid..1.s l".S pc:qucño, el d.!ficil comercial es crecicnlC 

y tiende a aumenu.r ante la imposibilidad de competir con productos importados, por lo que se deben 

encontrar otras altema1ivas que mejoren las ventajas compara1ivas como pueüen ser el .servicio t&nico y 

una me.ijor integración hacia f:ts materias primas. 

h) Propelenlcs y refrigerantes 

Las principales materias prim.:i.s u1ililólda.s para la producción de propdentcs son el gas bulJlno y 

el gas propano, mientras que para los rcfrigeranlcs son el tctracloruro de carbono y el clorofonno. 

El mercado en que inciden los propclentes y n:frigeranles es básicamente el nacional. 

principalmente en la elabo111Ción de sislcntaS de refrigeración lan!o industriales como domésticos y en la 

producción de todo tipo de aerosoles; estos tlltimos utilizan los propdentes para darle volatilidad aJ 

producto enva<;.ado o 1.3.mbién como espumantes y esteriliza.ntes. En menor proporción el subsector incide 

en el mercado e:ittranjero, por lo general hacia pafscs latinoamericanos, 

W importaciones en 1991 ascendieron a 3 mil toneladas, 57.7% superiores a 1990. Esto se 

debe a que se incrementaron los volúmenes de compra al extranjero del diclorofluoromctano (5.2 voces); 

mientras que el triclorofluorometano tuvo mayor incremento, pues pasó de 41 toneladas a S 18 toneladas 

en 1991, aumentando su volumen ca.si tece veces, ya que ~le fue el primer año en que empetó a sustituir 
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el producto el producto en nuestro país y a que se importó a un precio inferior en 23.9% con respecto aJ 

nacional. 

El \lolumen de las exportaciones de 1991 aumentó en 24.45ii con respecto a 1990, por el 

incremento en la demanda de los países indus1rialiutlos, pues éstos han 'len.ido disminuyendo w 

producción por las restricciones legales que tienen para los CFC 's; sin embargo, es necesario señalar que 

estas exportaciones íueron a un precio inferior al nacional (21.3 %); debido a que el men:ado 

inlem:u:ional, durante el año registró unm precio promedio de 6.5 millones de pesos por 1onela.d..a, 

mientras que en el merca.do nacional se comercializaron los productos a un precio promedio de 6. 7 

millones. Lo que rcfüja que las emprCS.1.S tienen alto~ costos de producción, lo cual les dificulta exportar 

sus productos con márgenes de utilidad razonables. 

Este sector pr~nta un superávit en su balanza comercial por l,275 toneladas y 1.9 mil millones 

de pesos. 

1) Saborizantes y íruganci:is 

Los seclores de incidencia y aplicación de e.slos productos son la indu!ttria farmacéutica como 

enmascarante Jel sabor¡ la perfumeria, como fijador de arotn:LS ílor,¡les y ha.ses; Ja industria alimcnlicia 

como fijador de sabores en quesos, licores, moscatel y ron; o bien como agente saboriunte en la 

industria galletera, en chocolales, dulces, nieves y helados, bebidas, gomas de mascar y pasw dentales, 1 

enlrcolros. 

Las prinip:1lcs materias primas consumidas son el cloruro Je bencilo. ácido bcnzóico, toueno y 

metano!; cabe mencionar que 11.nicamcn~ el 3% Jd volumen lolal de ma1crias primas insumidas son de 

procedencia extranjera; sin emb:1rgo existen productos de allo valor agregado, que para su elaboración 

dependen de materi:as primas importad.as como lo son el sulíuro y liocianato de alilo y el bisulfuro de 

propilctilo. 

En 1991 las import.acionc=.s ascen~icron a 4.6 mil toneladas, rc:gistrándose un incremento del 

32.2 9' rc:spc.cto al año an1erior; destacan los acetatos y ésteres del ácido acético cuyas adquidcionea 

representaron el 47 % del volumen total de la sub-rama que ingresó al país, siguiéndole en importancia 

los aldehfdos (ciclámico, cin.ámico, amilcinámico y hexil cinímico) con una participación del 13 5'. 
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Las ventas cxtemas en 1991 alc.inzaron las S.3 mil tonclubs, observándose un incremento del 

27% respecto a 1990; por tipo de producto destacan al igual que en las importaciones los ésteres del 

icido acl1ico con una participación del 48% del volumcnt touJ cxportiulo. 

La balan:r.a comercial registró un superávit de 771 toneladas con un déficit, en valor de 3.S mil 

millones de pesos; respecto al año anr.erior, se observa un i.ncrernl!nto en volumen del S.2 %, en tanto que 

el valor del déficit aumentó 56.1 % reílcjo de las importaciones en productos de alto valor agregado 

(acetato de linalilo, aldehído ciclám..ico, aneto! y citral dimetil a.cetal). 

j) Adhesh·os 

De las 33 mat.criu primas pctroquim..icas mis usuall!S, las principales son el acetato de vinilo, 

emulsiones vinil-acrilica.s, resinas poliéslcr, tolueno, cloroprcno, acetato de e!ilen vinilo y cloruro de 

metih:no, de ésUS, las úllimllS tres se importan. 

La importación de adhesivos alcanzñ en 1991 11.4 mil toneladas, con un valflr de 124. 7 mil 

millont!S de pe:;.os. Las exportaciones fueron de 1.2 mil toneladas, fl!Cabando 12.S mil millones de pesos. 

La balanz.a comercial arrojó valores negativos, tanto en volumen (10.2 mil toneladas), como en 

valor (112.2 mil millones de pesos). 
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k) Pcñwnes y cosméticos 

Esta industria se encuentra orientada a Ja fabricación de artfculos capilares, cremas, 

fragancias, maquillajes y productos de tocarlor. En rtmn del crecimiento experimentado 

por M~~ico en los '11timos Mas, la industria ha rcquuido ajust.r ms niveles de producción 

con el objclo de cubrir, por un lado, el íncremcnto de la demanda interna y por el airo, 

responder al reto que implia com~1ir en los mercados c:ii:tcmos. 

La producción del sector de perfumcrla y cos~ica depende de la importación de 

algunos insumos muy elaborados t.ales como aromas, accesorios y empaques, así como do: 

cierta maquinaria y equipo que Mi!:xico no produce o lo hace en forma limiwia. 

Aquí se describe el perfil de la industria nacional de perfumes y cosmélicos, scñal:it1do 

su estructura producti\'a y desarrollo comcrdal. Asimismo, ~ mencionan los regímenes 

arancelarios para la import.ació!l de perfumes y cosm.!ticos en EsUdos Unidos y Can3dí y 

se aborda la situación de la industna en el Acuerdo de Libre Comercio entr.: Canadá y 

Estados Unidos (ALC). 

Producción y cornudo de la industria de perfumería y cosmética. 

Ea 1990, el crecimiento de este sector fue superior al de la indus1ria manufacturera ya 

que lo him a una ta..o;.a de 11 por ciento, o sea cinco punto<1 porcentuales m.ís que el sector 

manufacturero. 

El sector está formado por más de 350 compañías cuya producción tamaño, estructura 

organizuional y calidad de las insllllacioncs es muy varia.do. Del total de empresas, poco 

meaos de la mitad son compañías que se clasifican como grandes, las cuales cubren la 

mayor parte del mercado nacional. En 1990, la induslria proporcionó 30 mil empleos 

directos. La mayoría de las empresas del ramo distribuyen sus produc1os a través de cana.les 

nacionales, lll.lcs como las venta.s dim:w, donde se emplean alrededor de 200 mil 

personas, cantidad que se eleva en las temporadas c.spccia.Jcs o festivas. 



74 

Del total de las ventas realiz.adas en 1990, los productos capilares representaron el 27 .S 

por ciento: las fragancias el 22.7 por ciento; los de maquillaje el 16.2 por ciento; las 

cremas el 13.8 por ciento; Jos produclos de tocador el 13.S por cicnlo y el resto 6.J por 

ciento. 

De los insumas utiliu.dos por la indwtria destacan: el alcohol, aromas y 

preparaciones, sustancias odorificas, agentes ten.soactivos, ceras, aceites esenciales, 

glicerina y derivados, grasas ve¡:elales y anioulcs, vaselina, !:lnolin.;i, almidones, 

colo1'1U1tes, conservadores, atomil.Adorcs, tapas, envases metálicos, de vidrio y de plástico, 

etiquetas y cajas de cartón. 

Los aromas y las preparaciones, un insumo básico del ramo, requieren fuertes 

inversionc.s para investigación y des.arrollo. Las empresas nacionales han tenido acceso a 

este tipo de materias primas mediante la concesión de patentes intemacionale.'i 1t tr.1.vés de 

los nexos existenle5 entre matrices y sucursales mcdinntc la importación directa de las 

mismas. 

Esta induslria consume una importante cantidad de productos quím.icos, pctroquímicos 

y minerales, de fabricación nacional. 

Respecto a los accesorios, el principal insumo es el alOmiudor, cuyas piezas son 

importadas. En el caso de perfumería fina, &tas se importan de 3 paises: Estados Unidos, 

Francia, AJemania. 

La producción del sector de perfumería y cosmética est4 orieotada casi en forma 

exclusiva al mercado dom&>tico. Su actividad exportadora representa aproxitmdamente el 

uno por ch~alo de las venw de la industria, que se dirige b:isicamcnle a los Estados Unidos 

(90 por ciento del valor total). 

A pesar del bajo porcentaje de las ventas externas, en los llltimos años, el crecimienlo 

promedio anual ha sido importante: En 1988, el incremento de las exportaciones fue de 48 

por cicnlo, ea 1989, de 21.3 por ciento y en 1990, de 22 por cienlo. En este llllimo año, 

las ventas externas totales ascendieron a 26.4 M OO. Estas tasas fueron superiores a las del 

crecimiento de Ja demanda doimstica. 
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En 1990, las importDciooes mexicanas de ~rfumes y cosm.!ticos, ascendieron a 70. 7 

MDD. El principal proveedor fue Esi.tdos Unidos, donde~ adquirieron mercancíAS por 

55.8 MDD que equh·alcn al 70 por ciento del total importado. Francia, fue el segundo 

proveedor con ventas de 16 MDD equivalentes al 20.1 por citmto dd total y España el 

tercero con 1.1 MDD, que representó 1.4 por ciento del total. CanuLl, por su parte, ocupó 

el docimoprimcr lugar como proveedor, con 400 mil dólares. 

MEXICO 
PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE PERFUMES Y 

COSMETICOS, 1990. 

Lugar País M1llonl!S de Porccnt.::lje 

Dólares 

Estados Unidos 55.8 70.0 

Francia 16.0 20.1 

España 1.1 1.4 

Suiza 0.8 1.0 

Inglaterra 0.7 0.8 

Belice 0.6 0.8 

Panam& 0.5 0.7 

JtaJia 0.5 0.7 

Zona del Canal o.s 0.7 

11 c.n..u 0.4 o.s 
otros 2.8 3.3 

Total Importado 79.7 IDO.O 

AJFNrE; OIRECC:tON DE F..Sl\JDIOS ECONOMICQS DE CAHActN'Tll.A CON ll..\5E EN Dl\JDIOS DE 8A/'IXJCO. 

1991. 



MEXICO 
PRINCIPALES PRODUCTOS IJ\IPORTADOS DE ESTADOS UNIDOS, 

1990. 

Produclo mexicano 
Participacidn 

calas 
importaciones 
por producto 

L Jabones en barra 97.9 
2. Prep.uaciones odorffcn:s 97,8 
3. Jabones en airas formas 95.J 
4. 1...acas pan el cnbdlo 93.9 
S. Los demás champúes 9 J, 8 
6. Preparaciones para 

ma.nicuras y ¡>Wicuros 90.8 
7. Champúl!S 88.0 
8. Dentrifieos 87. 7 
9. Jabón de roc:ador 

(incluso ~dicina.lcs} 87 .4 
JO. Dcsodor.uilcs corporales 

y antilranspirantcs 81.2 
11. Preparaciones para el 

uuquillajc de los labios 79.4 
12. Preparaciones para la 

limpien personal 76.9 
13. Leches cutáneas 
(preparaciones de belleza) 75.S 
14. Lociones con perfume n.4 
IS. Pl"Cparaciones para el 
maquillaje de ajos 70.I 
16, Polvos, incluidos Jos 

compactos 60.8 
17. Prcpamciones para afeitar 70.18 
18. Prepanciones para 
higiene bucal o dental 53 .4 
19. PrepAl'llCioncs de bcllcz.a 53.J 
20. Perfumes y aguas de 
locador 38.0 

Lugar 
«>mo 
proveedor 
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La par1icipación ca.nadicnse en las importaciones mexicanas del sector se limitó a solo 

tres tipos de productos. de Jos cuales dos alcanzaron el segundo lugar como proveedores: 

preparaciones para capilares y champúes y otras. En la de maquillaje para ojos Canadt 

alcanzó el quinto lugar coma proveedor. 

Flujos de comercio entre México, Canadá y Esta.dos Unidos 

ESTADOS UNIDOS En 1990, Eslados Unidos realizó importaciones por 853.8 

MDD ouc arovini .. rnn de 88 ""''""""como nucdc abscrvar.;c en el sitniicnlc cuadro: 

= ESTADOS UNIDOS 
CIPALES PAISES PROVEEDORES DE PERFUMES Y 

COSMETICOS, 1990. 

Millones de 
Lugar País Dólares Pon:cnwjc 

Francia 434.8 50.9 

ª"""" 96.5 11.) 

Alemania 61.8 7.2 

lnglalemt 54.3 6.4 

Japón 40.S 4.7 

l~ia 32.8 3.8 

Taiwán 25.7 3.0 

Suit.a 20.1 2.3 

España 18.2 2.1 

13 México 11.1 1.3 

º'"" 58.0 7.0 

Valor tola) importado 853.8 100.0 

~4cciwr.liof. ~d;CNIACll"J'RA~ bu<:! ca a!Wioild•BAHXICO, 19111. 

En el mismo año, las importaciones de rmnufacturas de perfumería y cosm!tica 

originarias de Mb.ico, ocuparon el décimo lugar como proveedores con 11. l MOD, 

equivalente al 1.3 por ciento del valor rotal de las importaciones de Estados Unidos en este 
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sector, situ:indosc por arriba de aba.sloccdoras como la República de Corca, Hong Kong y 

Brasil. 

ESTADOS UNIDOS 

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE MEXICO, 1990. 

Participación en Lu¡::are-0mo 

PRODUCTOS las importaciones proveedor 

por producco 

Jabón castilla 25.S 

PrcparKiones de perfumería 18.8 

Otros l.lpos de jabones 18.0 

Otros jabones de tocador 10.7 

Jabón en Olra.s formas 6.J 

Champú~ 4.2 

Dentrificos 3.6 

Desodrantes pcr.;onales 

y antiCmi."J'il'Inles 1.8 

~M .-!iao ~ '/ p<>W.:...de CANACIN'TRA COQt....~ -..i.iao de BANXJCO, 1'i91. 

Algunos productos mexicanos de ta industria mantuvieron una participación 

rclativamai.~ imporUnte en el valor de las importaciones estadounidenses del seclor, entre 

ellos los Jªl>oooe:s de locador de castilla que participaron con el 25.5 por ciento; las 

prcparadoo.es de aíeilar, «>n 18.8 por ciento y tos jabones de tocador, coa 18.0 por ciento. 

En estos tres productos, México figuró como el segundo proveedor en el mcreado 

cstadouniJcmc. En 1990, tos produc1os mexicanos enfrentaron un ana.ncel panden.do en 

ese ~ de 0.6 por cicolo. 

Del L1UI de los productos que Estados Unidos importó de México, el 16.7 por ciento, 

l.8 MDD csruvo exenlo de arancel, y el restante, 9.2 por ciento, enfrentó un arancel que 

osciló enttt el 0.1 y el S por cienlo. 



ESTADOS UNIDOS 

ESTA 
SAUH 

NIVELES ARANCELARIOS PARA PERFUMES Y COSMETICOS 
PROVENIE~IES DE MEXICO, 1990. 

ARANCEL 

(0.1. 5.0) 

Tola! 

Importaciones totales 

Millones de dólares 

1.8 

9.2 

11.0 

PorcenLaje 

16.7 

83.J 

100.0 

Din:aoóad~ .-...Jioooa:inda~ y pol.ticood• CANACTl'll'RA<ont- aid'"""'d• no..•;x1co. 1991. 

TESIS 
DE U¡ 
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Algunos de los produc1os que no pagaron arancel, se vieron favorecidos por el sistema 

general de preferencias (SGP) y otros ya se encontraban libres de arancel. 

~Las importaciones de produclos de p.!rfumcria y cosm.!tica, re¡liz..u.los por 

Canadá en 1990, provinieron de 56 pai5cs y a..-:cemlicron a 358. l millones de dólares 

canadienses rMDDCl. 

CANA DA 
PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE PERFUMES Y 

COSMETICOS, 1990. 

Millones de 
Lu~ar País dólares canadienses Pon:cntaje 

Estados Unidos 226.4 63.2 
Francia 51.4 14.J 
Inglaterra 33.6 9.4 

4 Alemania 17.7 5.0 
5 Italia 6.3 1.7 
6 Japón 3.3 0.9 
7 Irlanda 2.8 0.8 
8 Taiwán 2.7 0.8 
9 Suiza 2.7 0.8 
13 M~xico 1.3 0.4 

otros 9.9 2.7 

TC1tal importado 358.1 100.0 

DÍR«Í6114"-..!ioil-..dmic'OI ypolAi<;.JoJcCAJIAClNTRA-b.ecr:a~úBAHXJC0, 1991. 

rm DEBE 
B!BUOfECA 
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El principal proveedor fue Estados Unidos, quien contribuyó con el 63.2 por ciento 

del valor importado, 226.4 MODC. México, por su parte, ocupó el dccimotcrccr lugar 

como pals proveedor de productos de perfumería y cosmética con 1.3 MDDC. Los 

principales productos mexicanos adquiridos por Canadá, tuvieron una participación 

reducida, cubriendo en promedio, sólo el 0.4 por ciento de las importa.ciooes totales del 

sector. 

CAN ADA 

PRINCIPALES PRODUCTOS PROVENIENTES DE MEXICO, 1990. 

PRODUCTOS Participación en las Lugar como 

importaciones proveedor 

por producto 

Jabón 3.0 3 

Jabón, como jabón de C&stilla 3.0 s 
Preparaciones para perfumes 

o desodorantes 0.8 6 

Caiwli aplicó a los productos mexicanos un an.nccl de S. l a 10 por ciento y el arancel 

ponde~o fue de 6.79 por ciento. 



Los prodt:1ctos de peñumcrín y cosmética en el acuerdo de libre 
comercio Canadá, Estados Unidos (ALC) 

Bl 

ARANCELES. La rama correspondicnt.e al capítulo 33 del sistema armonizado, de Ja 

tarifa de importación, se desgravó al plazo máximo de 10 años y los productos incluidos en 

las fracciones al capitulo 34 fueron desgravadas en un plam intermedio de S años. 

REGLAS DE ORfGEN, Las regl.u de origen definidas para este s.ector quedaron 

comprendidas en el sistema de cambio de clasific.a.cióo an.ncclaria, bajo las siguientes 

aplicaciones: 

lo• produclot. E.ti•ten nriot cntcrio• pu11dct.t:nnirur1i un bien puede wr cnru1dcndo como producido en 11 

:ron.:cll\1m.1doconlcnidon:¡¡:ion.1lqucdct.o:rmin.1unporc:cnlljcdcp1n.ctqucdchew=rf1bnc1docnl1n:¡:u.ln; 

el de lraruformación 11uun.:i1I el cu1l obli¡:a 1 que un 111i~ulo tdquicn dcruru del [lfn'UO proJucuvo, un 

nombre, ca1"1;c\crü1icu y un dcuino Jifcrcni..: de hu mucridu utsliu..to• p•n w cllbonci.ln. E..101 m.!t.odo1 i.on 

compltjo1 '/ coucw1 de 1plic1r por lo que la predominado el cnuno de c1rnbio de d.u1ficación 1nneet1ri1, 

los artículos comprendidos en el capflulo 3 de la TJGI, rcquiren c..unhio de c.apírulo, 

eJlicepto los comprendidos en las partidas 3304 - 3307, que requieren cambio de partida 

fuera del grupo. 

Los artículos clasificados en el capítulo 34 de Ja TIGI requieren de cambio de partida, 

incluso dentro del mismo capítulo. En particular, los articulas del grupo de subpartidas de 

3402.20 a la 3402.90 sólo requieren cambio de subpartida. 



1) Jabones y dclcrgcntes 

La indus1riajabonena es una de )as manufacturas mis antiguas del país. Los produclos 

de la induslria nacional de jabones y detergentes abastecen prácticamente al 100 por ciento 

del mcn:ado nacional, mediante una amplia gama de present&ciones, tipos variedades y 

man:as. Actualmente este sector cuenta con una 1ecnolog(a av.a.nz..atb y con dos de las 

planlAS más grandes dd mundo. 

Aquí se describen el perfil de la nama, su estructura produc1iva y desarrollo comercial 

en Mé~ico. También se mencionan los regímenes arancelarios y no arancelarios para la 

importación de jabones y detergentes, vigentes en Estados Unidos y Dl1a-.:.í: finalmente 

se describe la situación en la nnna en el acuerdo de libre comercio entre Canadi y Estados 

Unidos (ALC) y el Tratado de Libre Comercio en América drl Norte. 

Producd6n y comercio de jnhoncs y deleO!cnlcs en México 

La industria de jabones y dclcrgentes se divide en tres gTill\des subsectores: jabón de 

lavandería, jabón de toc;Wor y detergente en palvo. Ui.s empresa..'1 rertenecientes a cada 

uno de los subsectores elaboran sus productos con una gran variedad de tipos y marcas. 

La rama de jabones y detergentes est.í incluida en la Tarifa del Impuesto General de 

Importación en los capítulos que se refieren a grasas y aceites animalc..<1 o vegetales y 

jabones, agentes de superficie orgánicos y prepara.cienes para lavar que abarcan desde 

glicerina y jabones de tocador, hasta delcrgentes y preparaciones limpiadol'1lS para venta al 

menudeo. 

Según la clasificación de Ja Cámara N.cional de la lndustria de Aceites, Grasas y 

Jabones (CNIAGJ) existen en el pals 94 empresas agrcnúada.s, de las cuales , 57 producen 

el 96 por ciento de los jabones y pnlcticamente la totalidad de los detergentes fabricadr1s 
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en el pals (Aunque no todas las empresas agremiadas a la CNIAGJ se dedican a la 

fabricación de jabones y detergentes directamettte). 

W empresas proporcionan empleo a once mil personas y se encuentran localizad.u ea, 

el Distrito Federal (14) y en 18 entidades de la República Mexicana, entre las que 

destacan Jalisco con 13 y el Estado de M~xico con 11. 

En 1,frminos globales, la industria utiliz.a el 79.5 por ciento de su capacidad i.nsialada 

y cuenta c:on tecnología avanzada. Gracias a ello. la calidad de sus productos es alta. lo 

que le ha pennitido ofrecer precios competitivos y abastecer casi tot.almente al mercado 

íntemo. 

W ventas en el mercado interno se concentran en un 90 por ciento en las tiendas de 

autoservicio, comercios y similara y 10 por ciento en lavanderias. 

Actualmente, el volúmen Je exportación es núnimo. En 1990, las ventas al exterior 

sólamente alcanzaron el uno por ciento de la producción nacional, que sumaron, sin 

considerar las exportaciones por m;¿qu1la, 36.8 m.illones de dólares. Los principales 

productos exportados fueron jabones de tocador y detergentes aniónicos. 

El principal destino de las exportaciones fue el me.rendo hispano de Estados Unidos, 

al que~ dirigió mis del 90 por ciento del total exportado. 

Duran le 1990, México realizó importaciones de varios insumos panL jabones y 

detergentes de 41 países, por un valor de 33.S millones de dólares, siendo Esta.dos 

Unidos el principal proveedor, con un.a participación de 87.5 por ciento, equivalente al 

29.3 MDD. A su vez, los productos adquiridos en Canadá ocuparon el noveno lugar y 

representaron, sólamente el 0.2 por ciento con 700 mil dólares. 
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MEXICO 

PRINCIPALES PAISES ABASTECEDORES DE JABONES Y 

DETERGENTES, I990. 

Millones de 

Lugar Pa(s dólares Porcentaje 

Eslli.dos Unidos 29.l 87.5 

Alemania Occilknlal l.S 4.4 

Francia 0.6 1.7 

Inglaterra 0.4 1.1 

Venczuda 0.4 1.1 

Suiza 0.2 1.0 

Bélgica·Luxemburgo 0.1 0.2 

Olros 1.0 3.0 

Total imporudo 33.S 100.0 
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MEXICO 

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE ESTADOS 

UNIDOS, 1990. 

PRODUCTOS 

Participación 

en l¡¡s 

importil.ciones 

por pro<luclo 

Aceites minerll.lc.s sulfonados 100.0 

Preparaciones suavi:t.n.nles de lt~las 100.0 

Detergentes aniónicos(lauril} 99.9 

Compu!>icioncs de polialquilfcnol 99,7 

Mezclas limpiadoras 97 .6 

Jabones en otras formas 

Sa)d de amomo 

Jabón de tocador 

Oetcrgcnles no iónicos 

Detcr¡:enlcs aniónicos 

Glicerin3 refinada 

Dctergofttes c.a1i6nicos 

Detergentes orginicos 

95.4 

95.0 

87.S 

87.3 

84.S 

79.8 

79.4 

78.J 

Preoaracioncs tensoa.ctivas de buriles 49.9 

Lugar 

provee.:lor 

85 



Flujos comerciales entre México, Estados Unidos y Camulá 

ESTADOS UNfDOS 

En 1990, es1e pa{s realizó importaciones de jabones y delcrgcnlcs de 60 países, por un 

monto de 269.4 MDD. Los principales proveedores fueron CanatLt, Alemania Occidental, 

M.!xico y Reino Unido. 

Losj.:iboocs y dclcrgeoles mexicanos ocuparon el 1erccr lugar en las importaciones de 

Eslados Unidos, por arriba de pa!se.s como Japón, Francia y Venezuela. Duran1c 1990, las 

importaciones csudounidensc.s de produc1os mexicanos ac;cemlii:ron a 31. 2 M DD 

(consider.tndo ventas por maquila), lo que significó una panicipación en el merc.:i.do de 

11.6 r>0rcicn10. 

ESr ADOS UNIDOS 

PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE JADONES Y 

DETERGENTES, 1990. 

Lugar P•ís Millones de Porcculaje 

dólares 

auwu 81.J 30.2 

Alemania Occidental 39.0 14.S 

M~xico 31.2 11.6 

Reíno Unido 18.7 6.9 

J•p6n IS.O S.6 

Francia 12.9 4.8 

Vcneniela 10.9 4.0 

Bélgica 7.6 2.8 

Malasia S.4 2.0 

10 Holanda S.3 2.0 

nitos 42.1 IS.6 

Total imporudo 269.4 100.0 

Oirecci<ladcall.ldioo~)'patrucc.dcCANAaHTl!A«111"-EQdau.dcBAHXJCO, l991. 
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Los productos mexiC3llos participaron en forma significativa ea 19 de los 20 

rinci ntes roduc1os im rta.dos r Estudos Unidos de ~te sector. 

EST ADDS UNIDOS 
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE MEXICO, 1990. 

PRODUCTOS 
Participación 
en las 
importaciones 
por produc10 

Preparaciones limpiadoras S8. l 

Aniónicos 43.0 

No iónicos 38.6 

Jabones de locador (incluye 

medicinales) 

Jabones de tocador 

Preparaciones limpiadoras 

25.S 

18.0 

16.6 

Mezclas limpiadoras orgánicas 13.9 

Glicerina en bruto, aguas 

y lejías glicennos.as 

Glicerina refinada 

8.7 

excepto grado alimenticio 6.9 

Mezclas limpiadoras 

de productos orgánicos 

Jabones en otras formas 

Preparaciones limpiadoras 

6.S 

6.3 

4.7 

Detcrgen1cs catiónicos 4.0 

Detergentes aniónicos 3.2 

Preparaciones suavizantes 2.3 

Oetergenles no iónicos 0.9 

Agentes aromiticos de limpieza 0.7 

Agentes de superficie orginicos 0.4 

Lugar 
"'mo 
proveedor 

3 

2 
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En 1990, Esta.dos Unidos aplicó aran~les de 0.1 a S por ciento, a los 

productos de origen mexicano. El annccl ponderado para los productos nacionales fue de 

0.2 por ciento. 

Las oper.tciones comerciales de productos de este sector industrial, cstin 

atlministnuias por 11 ley del control de sustancias tóxicas (Tox.ic Substa.nccs Control Acl), 

la Ley de productos infla1111lblcs y Peligros.os (Resource Con~rvation and Recovcry Act) 

y la ley de alimentos, cosméticos y mWic.amentos (FooJ and Drug Act). Asimismo, por 

las nonnas y leyes sanitarias y ecológicas a nivd est.ar..al y municip3.l, algunas de las cuales 

prohiben la venta de produclos fosfa.l.'.ldos, Estas normas son aplicadas a iodos los 

produc1orc:;;, l;ullo nadonale.'> como cxtmnjcros. 

CANADA -

Durante 1990, Canadd importó jabones y detergentes procedentes de 42 pa.fses por un 

monto de 209.8 MDDC. El principal país proveedor fue Estndos Unidos, can un valor de 

176.2 MDDC, que significó una participación d~ 84 por ciento del toLa.I 
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CAN ADA 

PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE JABONES Y 

DETERGEITTES, 1990 

Millones de 

Lucar Pal• dólares Porcentaje 

canadienses 

Esw.los Unhlos 176.2 84.0 

Alemania Occidt!ntal 12.3 s.a 
Reino Unido ll.7 S.6 

Francia 2.4 l.1 

M~xico 1.1 o.s 
O recia 1.0 o.s 
11..alia 0,6 0.3 

Suecia 0.6 0.3 

Suiza o.s 0.2 

10 Bélgica o.s 0.2 

otros 2.9 1.5 

Importaciones totales 209.8 100.0 

Los produc1os importado<; mc:a:icanos ocuparon el quinto lugar en las importaciones 

canadienses con un monta de 1.1 MDDC que representaron wu participación tx>rccntuaJ 

de 0.5 por ciento y fueron principalmentej11boncs y otros productos sirnil:ires. 

Los jahoncs y delesi;cnlcs en el acuerdo de libre comercio Can:uiá - Esbdos Unidos 
(ALC) 

Arunccle:! En el ALC se estableció una desgravación a mediano plazo {5 años) 

pan. los jabones y detergentes. 
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Reglas de origenPara tener derecho al lrato preforencial, las reglas de origen 

establecidas en el ALC CanatLl:-Estados Unidos exigen un cambio de capítulo pana la 

clasificación arancelaria entre insumos y producto final. 

Tratado de libre comercio entre México, Estadm Unidos y Cnnadá (TLC} 

Arancdes y WuTtras no arancelnrias Los anmce!cs de jabones y detergcn1es ser.in 

eliminados en un plazo de cinco años a partir de la entrada ea vigor del TLC. Las barre~ 

no anocelarias depcndenln de las normas saniwias, medio ambiente y normas industriales 

de cada pals. 

Reglas de origen El tratado contempla la.s siguientes reglas de origen específicas, al 

capCrulo 34 de la U:y Geaeral de impuesto • la importación: 

Para las partidas 34.01, 3402.113402.19, 3402.20 a 3402.90, 34.03, 34.04 y 34.0S, 

se considern"- producto de origen cuando r.c cumpl.s con un contenido no menor a: 

a) 65 por ciento, cuando se utilice el ~todo de valor de transacción, o 

b) SO por cieato, cuando se utilice el método del costo neto. 

Descripción de sub.sectores 

Jnbdn de lavanderfa Este producto es fabricado por 46 empresas, coa 130 marcas y 

314 presentaciones. Se estima que el susector uuliza aproximadamente el 83 por cieato do 

la capacidad instalada. En 1990, esta rama de la industria tuvo una tasa de crecimiento de 

3 por ciento. (•) 
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Jnbdn de locador Este es producido por 21 empresas, coa 41 marcas y 131 

pre.scntacionca de cipo normal, con desodorante, dermolimpiador y otros tipo9 especiales. 

Este subsoc:tor utiliza alrededor del 68.S por ciento de la c.apacidad instalada y ea 1990 

creció a una tasa de S por ciento. (•) 

Detergente en poi Yo En este men:ado participan 7 empresas que ofm::eo 19 

marcas con 98 prcsenatciones para ropa y uso gener.a.1, Javatraslea y Iimpicz.a gener.a.I. Se 

CODSidera. que el subsec:tor utiliza el 87 por ciento de la capacidad instalada y su tasa de 

crecimiento, duranic 1990, fue del 4 por ciento.(•) 

E5trndym grnnffinria de M1Mrn 

Mb.ico realizó importaciones do insumos para jabones y detergentes por un valor do 

33.S MDD, durante 1990. Durante csc año, Ja cnruaura anncclaria de las compras 

ex.temas nacionales para esta industria fue la siguiente: 

•w-a..~pordCNtAOJ, 1991. 
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MEXICO 

ESTRUCTURA ARANCELARIA PARA JABONES Y 

DETERGENTES, 1990. 

Importaciones totales 

ARANCEL Millones de dólares Porcentaje 

10 0.5 1.4 

15 25.0 74.6 

20 8.0 24.0 

Total 33.5 100.0 

~dcna.dioo~)'po>tlUC""deCAJIACl:O.'TIV._buc.,.d•i...dcllAN'XlC0,19'91. 

&tructurn nroncelnri11 de: Eshldos Unidos 

En 1990, Eswlos Unidos aplicó aranceles de basta 10 por ciento a las imporUcioncs 

realizadas por este sector. 
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ESTADOS UNIDOS 

ESTRUCTURA ARANCELARIA PARA LOS JABONES Y 

DETERGENTES, 1990. 

Importaciones totales 

ARANCEL Millones de dólares Pom:nt.1je 

6.2 2.3 

(0.1 • S.O) 193.0 71.7 

(5.l ·JO.O) 70.2 26.0 

Totn.I 269.4 100.0 

fütrurlum arnncel1tria de Cnníldá 

En 1990, Cana.dJ realizó importaciones de pro<l.uclos del sector por valor de 209.8 

MDDC, a los cuales aplicó un arancel mú.imo de 20 por ciento. 
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CAN ADA 

ESTRUCTURA ARANCELARIA PARA LOS JADO~'ES \:' 

DETERGENTES1 1990. 

ARANCEL 

(0.1 • S.O) 

(S.1·10.0) 

(10.1 ·IS.O) 

(15.1 -20.0) 

Toul 

lmporuciones totales 

Millonc:s de dólares 

canadicn~ 

1.9 

1.s 

46.B 

154.3 

5.3 

209.8 

Porantaje 

1.0 

0,7 

22.3 

73.5 

2.5 

100.0 
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m) La industria del hule ante el TLC 

La industria huli:ra mexi~ ocupa Wl lugar dcsl.acado dcntro di: la.<; manufactureras cacionalcs. 

Abastece a casi todo el sector industrial con insumos y produc1os intcnnoJios, como es el caso de la 

industria automotriz y llantera, y adcmis fabrica produclos farmacéuticos, dcportiV05 y de c;.aludo. 

A ni._.el internacional, la industria hulcr.1 mexicana e,<; ah.amente compet1t1va. El sector depende de 

la importación de algunas materias primas as( como de maquinaria y equipo quu la industria mexicana 

no produce o no provee de manera adéCuada. El acceso a los insumos y la maquinaria en las mismas 

cond1cioncs que su.• competidores e5taclounidenses y can:u.lienses consutuye una condición necesaria 

para que la industria manlenga un nivel apropiado y pcmunentc de compe1il1vidad. 

Aquí si: descri~ la cslructura productiva y desarrollo comercial d<: la r.um en México. Además, 

se explican los rcgimcncs arancelarios y no arancelarios par.1. la importa:ión dc manufacturas de hule 

en Estados Unidos y Canal.U y se di:talla Ja situación de esta industria ~n el ALC celebrado entre 

Estados Unidos y Canadá. Finalmente se dc.scrihen los ddalles dd tratado. 

Producd6n y cnmcrdo de la indu~tria hi!km.. 

La industria se encuentra inkgr~ por los siguiente..'> subscctorcs: llantcro, hule, llanta y cámara 

para bicickta y molociclcta, materiales para renovac115n de llantas, bandas 1ransporta.doras, pasillos- yl 

tapetes de hule, mangueras y banda.o; para automóvil y uso industrial. 

En conjunto, la industria produce una gran varicdacl rle productos. como son, además de los ya 

mencionados, empaques, productos moldeados, suclllS, tacones, artículos para uso doméstico y 

deportivo, diafragmas, sellos, anillos, juntas, soportes, mamilas, chupones y pasillos de hule. 

Esta industria está integra.da por mis de 350 empresas, desde microcmpre.-;as hasta grandes Y 

moJemas fa.ctorfa.s, que se localizan en Baja California, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, 

Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Mé~ico, Mon:los, Nuevo Lo6n, Puebla, Querétaro, San Luis Potosi, 

Tamaulípas. Veracruz y Yucat.in, 
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El número de personas ocupadas en el sector ll.'iCÍenJ~ a rn.is Je 120 mil, con un salario base 

superior al mínimo: cifras de la cimara nacional del hule señalan que para 1990, la remuneración fue 

superior al salario mínimo en 87.5%. 

En los tlllimos años, el dinamismo de la industria hulcna ha sido superior al observado por el PIB 

manufacturero: entre 1978 y 1987, su crecimiento asundió a 23.9 por ciento, micntB.S que el PIB 

manufacturero crL":Ció en 21.6 por ciento. Además el valor agregado de la industria, en promedio ha 

contribuido con el 1.8 por cienlo del PIB de la industria manufacturera. 

La industria del hule ha logrado desarrollar un alto nivel de compclitividatl al contar con equipo y 

procesos productivos con tecnología de punta. 

La industna presenta actualmente un 90 por cienlo de integración nacional, importando sólo Jos 

materiales que no se produten en el país en volumen suficiente, como es el caso del hule natural y de 

aquellos insumos cuya demanda no jus1ifica una producción i:n gran escala, como los hules bu tilos 

(halogenados o sin halogenar) y algunos IÍpos de alambres. 

Las principales malcrias primas utilizadas en el subseclor son: hules sinttticos locales, diversos 

químicos básicos, aceleradores, hule-químicos, resinas, lonas para bandas, manguras y llantas, 

plastificantes, cucrdas para llantas, alambre para llant.a.'i, mangueras, acero, hule natural, colorantes y 

cargas reforzan1es. 

La composición de los costos en las manufacturas de hule es: 31 por ciento de hules sintéticos, 26 

por ciento de cuertlas para llanta.o;, 1}. por ciento de hule natural, 10 por ciento de negro de humo, 4 

por ciento de antioxidantes y 17 por ciento de otros insumos. 

Ln.s importaciones mexicanas en este seclor ascendieron• 76.6 millones de dólares en 1990. El 

principal país proveedor fue Estados Unidos, cuyas exportaciones tuvieron un valor de SJ. l MDD, 

equivalenles a 66. 7 por ciento del total. Canadá ocupó el décimo noveno lugar como provudor con 

sólamente 200 mil dólares (0.2%). 
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MEXICO 
IMPORTACIONES MANUFACTURERAS DE HULE 

PRINCIPALES PROVEEDORES 
1990. 

Lugar País Millones de Porcentaje 

dólares 

1 Estados Unidos 51.l 66.7 

2 Alemania 4.9 6.4 

3 Taiwlln 3.4 4.S 

4 Japón 2.s 3.2 

s España 2.0 2.6 

6 Francia 1.7 2.3 

7 Italia 1.3 t.7 

8 Co«a 1.3 1.6 

19 Can"1i 0.2 0.2 

olros 8.2 10.8 

Total Imporu.do 76.6 100.0 

Entre los principales bienes importados de Estados Unidos destacan: cauchos mez.clados sin 

vulcanivar. mcu:las maestras de caucho con negro de hule y CQrrcas de lran.smisión, priocipalmeolc. 
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Estados Unidos 

Las importaciones totales de Estados Unidos de m.lllufacturas de hule realizadas dur.ui1e 1990, 

provinieron de 70 países y ascendieron a 844 MDO. Los principales abastcc~ores fueron: Japón con 

175.6 MOO, representando el 20.8 par ciento dd tal.al importado; Canadá con 160.6 MOD, que 

l'nUivalen al 19 nnr ciento, v Taiwin con 131.7 MDO <15.6%\. 

Lugar 

19 

ESTADOS UNIDOS 

PRINCIPALES PROVEEDORES 

1990. 

País Millones de Dólares 

Japón 175.6 

c.n,.u 160.6 

Taiwán 131.7 

Alemania 85.3 

Corl!.ll. 42.5 

Inglaterra 28.8 

Italia 28.6 

Tailamlia 28.0 

Frolf\cia 25.6 

Mél'!.ico 18.7 

otros 118.6 

Total imoortado 844,0 

Porcentaje 

20.8 

19.0 

15.6 

lO.l 

s.o 
3.4 

3.4 

3.3 

3.0 

2.2 

14.2 

too.o 

Di,...,.,oódcmud""' ~,.'Jp<1L-cl•CAtlA.CIN'lltA.caabo.o!;m<1..iood&llANXJCO, 1991. 

En el mismo uño, \as nunufactul"aj de hule mexicano ocuparon el décimo noveno lugar con 18.7 

MDD, 2.2 por ciento del valor total, situámlosc por abajo 00 países como Japón, CanaWI., Alemania, 

Corea e Inglaterra. El ar.lllccl ponderado que cnfrenatron estos bienes en el mcrc:ulo e..st.aJounidensc 

fue de 4.6 por ciento. 



MEXICO 
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE 

ESTADOS UNIDOS 
1990 

Producto mexicano 
Participación 

en las 
importaciones 
por producto 

Lugar 
como 

proveedor 

Los demás cauchos mezclados sin vulc. 

Mezclas maestras de caucho e/negro de h. 

Correas de transm. de a. superior a 153cm 

Revestimiento para suelo y alfombras 

Las demás juntas 

Las demás correas transportadoras 

Las damas manuf. de caucho vulc. s/ endu. 

Arandelas, válvulas y otras 

Arts. para el moldeo de neumáticos nuevos 

Juntas 

Correas pftransm. ancho max. 153cm 

Placas, hojas y bandas 

Camas de caucho p/maQ. y tractores agr. 

Correas p/transm. e/peso igual o inf. 5kgs. 

Las dem<1s correas de transmisión 

Las demás placas hojas y bandas 

Correas de transm. ancho max. 20cm. 

Neumáticos del tipo utilizado en bicicleta 

Cámara de caucho utilizado en b!cicleta 

100.00% 

99.00% 

96.00% 

92.00% 

86.00% 

83.00% 

81.00% 

78.00% 

78.00% 

76.00% 

76.00% 

74.00% 

74.00% 

74.00% 

72.30% 

68.10% 

64.00% 

37.50% 

37.10% 
Oir•ccidn d• H1udoo1 •con4mk:o1 y polltk:Q1 d• CANACINTRA can baH •n d1to1 d• eANXICO. 11191 

La panicipación de los productos canadienses en las importaciones 
mexicanas se limitó a correas para transmisión, representando tan sólo el 
2.2 por ciento en e:>te rubro. 

2 

99 



ESf ADOS UNIDOS 

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS 

DE MElnco, 1990. 

Pa.rticipacióo Lugar 

Producto mexicano en las 

importaciones provee-

por producto dor. 

Varios artículos de caucho vulcanizado 11.0 

Suelas y tru:oncs de caucho plistico 9.8 

Placas, hojas y bandas de caucho vulc. 8.8 

Desechos, desperdicios y recortes e.le caucho 8.8 

Caucho regcncrudo en formas primarias 7.2 

Hilos y cuerdas e.le caucho vulcanizado 5.1 

Cám:aras de caucho 4.0 

Recipientes de caucho vulcanimdo ).8 

Gomas de bomar de caucho vulcaniz.ado 2.S 

Artículos de caucho vulcanizado 2.4 

Junta..<; de caucho vulcaniza.do 2.3 

Cám.aras de caucho p:i.ra. vehículos 1.9 

Direoci.\a de .. ....i..,. ltCl><l6tnkoo y polltico.dcCAl"'AONTAA ~ b-c. ai dalo!OdcBAIOOCO. 1991. 

100 

Algunos productos mexicanos mantuvieron una participación importante en el valor de las 

importaciones estadounidenses, entre ellos, los artículos de caucho vulcanizado que participaron con 

el 11.0 por ciento del total importa.do por ese país. Los tacones y suelas de hule representaron el 9,8 

por ciento en este mercado y obtuvieran el cuarto lugar. 

El 11.7 por cienlo del valor de las ventas mexicanas de hule, que importó Est.ados Unidos, en 

1990, estuvieron exentas de impueslo arancelario. 



ESTADOS UNIDOS 

ESTRUCTURA ARANCELARIA DE LAS 11\IPORTACIONES 

PROVENIENTES 

ARANCEL 

(0.1-5.0) 

(5.1- 10.0) 

Total 

DE MEXICO, 1990. 

Importaciones totales 

Milloni:s de dólares Porcent.aie 

2.2 lJ.7 

16.S 88.1 

0.03 0.2 

18.7 100.0 

Canad4 
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Du11U1te 1990, Canadi importó produclos de hule de 50 países por un valor tola) de 442.2 

millones de dólares canadienses; su principal proveedor fue Estados Unidos, que caotribuyó con el 80 

por ciento del valor total. M~xico, por su parte, ocupó el vigésirnoquinto lugar en el mercado 

canadic.nsc de las manufacturas importadas de hule, con un valor de 0.3 MDDC. 



CAN ADA 

PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES, 1990. 

Lu¡:ar País 

Estados Unidos 

Japón 

Corea 

Alemania 

Taiwan 

halia 

lnglaler::i 

Suecia 

Francia 

JO Tailandia 

25 Mi!xico 

o Iros 

Toal Importado 

Millones de 

d61:m:s 

353.J 

22.6 

9.7 

8.8 

B.O 

6.2 

S.3 

4.9 

4.4 

3.1 

0.3 

15.6 

442.2 

PorccnLDjc 

so.o 
S.l 

2.2 

2.0 

1.8 

1.4 

1.2 

t.l 

1.0 

0.7 

0.1 

3.4 

100.0 

Dincc..S..dco..n...li .. ~ypoll\icooJcCANAClNTIIACOGb.M .. d.ioodcBANXIC0, 1991. 
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Los principales productos mexicanos de este sector, que adquirió Canadá durante ese aiio, son los 

que aparecen en el cuadro siguiente: 



CANADA 

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE ME)o.1CO 

1990. 

Producto mexicano 

Participa.ción 

en las Lug11r como 

importaciones pron~cdor 

por pro<luc10 

Placas, hojas, bantlas, varillas y perfiles 0,2 

Juntas de caucho O. t 

Cinf\lroncs lransportadore.<> o 

de transmisión O. 7 

Sui:la.s o tacones de caucho o plJ.stico 0.6 

Artículos de caucho vulcaniudo 

sin endutteer 

Otras suela.'> y tacones de caucho 

0.2 

0.1 

El valor total de las importacioni:.s de los productos mexicanos de hule adquiridos por C.anacU 

durJ.ntc 1990 (302.6 millones de dólares canadienses) estuvieron gravados con aranceles cnlre 5.1 y 

10 por ciento. 

Las manufacluras dcl hule en el acuerdo de libre comercio Canadá- Estados Unidos 

(ALC) 

Arancclcs.-EI grueso de las manufacturas del hule en el ALC fur:roo desgravados al plazo 

mú.imo acordado que es de 10 años. 

Reglas de Origen. Las n:gla.s de origen que se definieron pa~ las manufacturas del hule fueron, 

básicamcnlc, de cambio en la clasificación arancelaria. 
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~truc~ura arancelaria de México 

Las partidas arancelarias que comprende el sector mexicano, manufacturas dd hule, son 14 y se 

encuentran dentro del capítulo 40 de la •Tarifa General de Importación• con excepción de la partida 

6406, reíeren1e a suelos y tacones de caucha. 

La denominación de ta.les partidas, son: de la 4005 a la 4006, caucho mez.clado y demás fomu.s 

sin vulcanizar; de la 4007 a la 4010, hilos, cuerd.is, placas tubos, correas y otros tic caucho 

vulcmlizado; de la 4011 a la 4012, neumálicos nuevos y recauchut.ados, b.1mlajes, bandas de rodadura 

intcrcamhiabli:s para ncmáticos y proto:torcs de caucho; de la 4013 a la 4016, cámar.lS de caucho, 

artículos de higiene o de farmaci3 y airas complcm~ntos de vestir, así como las demás manufacturu 

tic caucho vulcaniudo sin endurecer y la 4017, caucho endurecido de cualquier form:i. 

MEXICO 

NIVELES ARANCELARIOS DE LAS IMPORTACIONES DE 

PRODUCTOS DE HULE, 1990. 

lmporucione.'i totales 

ARANCEL Millones de dólares Porcentaje 

IO 7.6 10.0 

IS 58.S 76.4 

20 10.4 13.6 

TOTAL 76.6 100.0 
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Estructura un:mcclari11 de Est.ados Unidos 

Est.idos Unidos re.ali7.6 importaciones de manufacturas de hule durante 1990, de 70 pafses, por un 

monto de 844 MDD. Los al'llllcele.-; ap!ie<1.dos aJ 57.1 por ciento dd valor letal de las imporW:iones, 

481.9 MDD se presentaron dentro del rango de arancel de 0.1 a 5.0 por ciento; el 35 por ciento, 

295.S MDD p::igaron cn1rc 5.1 y 10.0 por ciento de arancel¡ el 4.8 por ciento, 40.4 MDD, no p:igó 

arancel; y el restante, J.J por cir:nto, 26.3 MDD, pagó Uno enirc 10. I y 15.0 por ciento. 

ESTADOS Ul>1DOS 

NIVELES ARANCELARIOS DE LAS lJ\fPORTACIOr-..'ES DE 

PRODUCTOS DE HULE, 1990. 

fmporuc1ones totales 

ARANCEL Millon.:sdcll6lares Porcr:nt.aji: 

o 40.4 4.8 

(0.1 -5.0) 481.9 57.1 

(5.1 - 10.0) 295.S 35.0 

(10.l - 15.0) 26.J 3.1 

Total 844.0 100.0 
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Estructura arancelnria de Canadá 

Las importaciones totales que realiz6 Canad4 en manufacturas de hule, durante 1990 fueron por 

442.2MDDC. 

Los aranceles aplicatlos responden a la siguiente estnictura: del valor tatal de las importaciones 

canadienses del sector, el 89.9 por ciento, 397.6 MDOC fue gravo.do con aranceles del rango entre 

10.1 y IS.O por ciento, el 4.9 pcJr ciento, 21.7 MODC, íuc gravado con aranceles cnlre 5.1 y 10.0 

por ciento; el 3 por cicnlo , 13. l MDDC fue gravado con ara.nccles entre 15. l y 20.0 por cieoto; y el 

resLantc 2.2 porci1mto, 9.8 MDDC, no pagó arancel. 

CAN ADA 

NIVELES ARANCELARIOS DE LAS IMPORTACIONES DE 

PRODUCTOS DE HULE, 1990. 

ARANCEL 

(5.1 - 10.0) 

(10.1 - IS.O) 

(lS,I -20.0) 

Total 

Importaciones totales 

Millones de dólares canadienses 

9.8 

21.7 

397.6 

13.l 

442.2 

2.2 

4.9 

89.9 

3.0 

100.0 



CAPITULO V 

PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO 

Luiego de efectuar m:is del SO por ciento d~l louJ de las venia'> manufactureras al exterior, este 

sector se erige como el principal promotor de las exporuciones fabrili!.S. No obstante sólo una rama 

industrial (Transportes y Comunicacionl!S) explica lns dos terceras partes dd total de las exportaciones 

efectuadas por la división, de las cualr!S más del 90 por ciento corrt'-Sponden a la industria automotriz.. En 

forma simult.án~. esu división explica más 1fo la mitad del total de importa.ciones manufactureras y cer:i. 

del 60 por cien10 de su déficit comercial. 

En consecucncill, se contmlia ub::.t:rvando una alta concentración en sus ventas for.ineas en tan 

sólo I~ ramas industriales, junto a un clcv:uJo ritmo en sus compras del e,;tcrior en bienl!.S de uso 

inlermcdio y en menor medida en bienes lle: c:tpicil. Ami.....,,. fc:númcno:; wn r!!!.ulta.clo de l:i moJcmü .. adón 

de la planta pro<lucliva y el msuficicntc abasto de insumos interme<l1os por los productores nacionales, Jo 

cual se ha lraducido en una p¿rditl.a a<licional en la c..1pJcida<l de SlL'i exportaciones para finan::iar rus 

adquisiciones <ld exlcrior. 

En efoclo, hasta diciembre de 1991, c.,ta división c.1ptó mi.~ Je S mil millones 1.fo dól;,re.,<;, de los 

cuales el 69.5 por ciento con-cspontlió a la exportación de los pro<luclos Je! ramo de tr.in~1XJrteS y 

comunicaciones; el 19.9 por ciento a las ventas de equipos ~pecialcs para industrias diversas, el 11.7 por 

ciento a las de aparatos cléclricos y doclrónicos, y el 2.S por c.1cnlo r~tanlc se distnbuyc en maquinaria: 

agricola, aparalos fotogr.Hicos y equipo cicnllfico entre otros, 

De hecho, las divisas generadas por la exporta.c.1ón de au1nmóviles, equivalen a la mitad de las 

ventas del ramo de transportes, con lo que de 9 productos principales de exportación en este sector, en 

sólo uno se con~ntra el dinamismo exportador de la división. 

En el e.aso de la subdivisión de maquinaria y equipos especiales, cabe destacar que del total de 

los 19 artículos principale.s que canaliz.a a los mercados externos, sólo tres aglutinw1 mJs del ci.nCUCllla 

por ciento de los ingresos obtenidos por su exportación: a saber pieza'! suelt.a.1 para mnquinaria (23.3 por 

ciento); maquinaria para procesos de información (22.S por ciento) y humos calenWJorcs y cstufu (6.0 

por ciento). 
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Asimismo de los 12 lipos de bienes que exporta. la indllStria cl&:trica y electrónica, 101 

ins1rumcn1os cléie:tricos, las cintas m1gnéticas y los cable.11 aislados para electricidad aportan poco más de 

Ja mitacl de las divisas generadas por el ramo en su conjunto. 

Por tanto, de los siete grandes 5Ubgn.ipos que conforman Ja industria de productos mct41icos, 

m:iquinaria y equipo, sólo tres conccntru el 97 por cicato de su.s e:icportacioncs, destacando en forma 

particular el i;cctor auucomotriz, lo cual revela la importancia de revertir esta tendencia concentradora en 

nuestru venus for.inl!.a.S, hAcia una expansión gradual que pcrmiLa una m.:iyor participación tanta de 

produclos como de empres.as, a fin de dotar de un au1.én1ico perfil exportador al conjunto de la industria 

nacional. 

Si bien~ división es Ja promotor.i dd sector exporudor fabril. t.ambiln es la de mayor peso en 

las importAciones del sector lll:lllUfacturcro al participar con t!I 56.8 por ciento, 

Enlre 1990 y 1991 el monto de la.'i compras cxtem:is ascendió a 20 mil 259.9 millones de 

dólares, tras registrar un crecimiento superior al 40 por ciento en un año. Dicho importe fue dos y media 

veces mayor que los ingresos obtenidos por las export.1ciones de la división, la cu.al se suslenló en la 

adquisición de productos tales como: material de ensamble para aulomóvilt!S, maquinaria para procesar 

iníontl3.ción, bombas, turbobombas, motobombas, pieus y partes para insulaciones eléctricas; ro:cplores 

y lransm.isort!S de radio y televisión así como en equipo radiofónico y tclegr.ifico, los que conjuntamente 

representan el 45 por cienlo de IL<; divisas erogadas por su import.!lción. 

Vale mencionar que la rcquisicióo de material de ensamble para automóviles rcpresenlA la cu.arta 

parte de l11S importaciones efr.ctuadas por la división, luego de que sus compras foráneas en 1991 se 

duplicaron respecto a 1990 y se cuadruplicaron en relación a 1989. 

De esta forma el saldo comercial de la industria de productos metálicos, maquinaria y equipo 

rebasó los once mil millones de dólares, coloclndose así como el principal promotor dd déficit 

manuíact11rero ya que explic.a en un 60 por cien!o Ja existencia de tal desequilibrio. 

Si bhm es cierto que las exigencias de la modemil.llCión de la industria han propiciado una 

nu.yor demanda de l:is importaciones, la compra de maquinaria y equipo no es el componente 

fundamcnlal de nuestras adquisiciones externas. Si se contempla en su conjunto el desempeño de las 

transacciones comerciales del resto de las divisiones del sector manufacturero, se observa que las compras 

fodneas se orientan en mayor medida a la demanda de ciertos insumos que son insufieienees en el 

mercado inlcmo o bien cuyo precio, c:alidad y oportunidad de entrega son más competitivos que los 

nacionale.5 (como ocurre con las adquisiciones de la industria química). 
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De hecho, las importaciones de bienes de capital se han de.QCC:lerado, en contraste con la 

dinánüca ascendente que observa la compra de insumos, (en es¡xciul los refercnles al scclor automotriz y 

la industria de procesamiento de información). 

Es importante señalar que d crecimícnto de las importaciones no corTcsponde al ma)or o mi!nor 

ritmo de las export&cione.s pues como ya se ha observado, esbs úllinus tienden a estancarse, e incluso en 

agunas actividades fabriles ya lll.'lllitiestan signos recesivos. 

As(, Ja creciente adquisición de mattrias primas parl!.CC re .. ;ponder mis a la reactiv:u::ióa dd 

mercado interno, que a un real dinamismo dd seclllr manufacturero exporudor. 

Incluso cabe mencionar que d verti¡;íno!;() crec1miento de IJ.s imrxiruciones d.: la industria 

automotriz se sustenló en el notable incremento en su.~ ventas domt!stí.;a..'i, las cuales en 1991, superaron 

su record histórico alcanz.:ado diez. años atr.is. 

De prevalecer esta. .. tendencias en nuestro intercambio c0Jm~rc1.1l. podríamos decir que el d.!ficil 

llegó par.i quedar..e, a menos que: 

I} La. aelivitlad export:u.lora dd país se finque en una mayor part1cipac1.ín de las distintas industrias, L~Í 

como la diversific:u:ión de produc!os y empresas que foruleu:.an nuesln. presencia en los miercados 

externos. 

2) Se impulse la producción inlema de insumos bolsicos compditivos para los sectores punta como el 

químico y el automotriz. 

3) Se instrumenten estrategias de comercialización, diseño y costos acordes a cada ramo del sector (abril, 

y se promueva la integración vertical u horizontal interempre.sarial tanto en consorcios nacionaJcs como 

extranjeros. 
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a) lndustrln met:Uicn b:isica 

Esla:ncamienlo en las exportacione.'I de productos sidenlrgicos, desplome en las ventas forilneas 

de manufacturas en base a metales no ferrosos, dinámico crecimienlo en adquisiciones efo;lwubs en el 

exterior y súbita agudización en deteriora de su bal:uua comercial son los aspectos principales que 

dislinguen a esta división industrial. 

En efecto, Ja mayor dt!fJWltla de productos sidenlrgicos importac.los debido a su mejor calidad y 

precio respecto a la producción ruu:ional, explica la dificultad para generar las divisas suficientes por 

concepto de exportaciones que permitan financiar los crccienles volúmenl!S de adquisiciones forJncas 

junio con una reducida diversificación de pro<luctos colocados en los mercados del cxlerior. 

As(, esta aclividad se caracteriza por ser la tercera tfü,isión en orden de importancia en las 

transacciones comerciales que cfoctúa el seclor manufa.clurero. ya que aport.:l el 10.6 por ciento de las 

divisas que se ohliencn por la coloc.tción de: los ankulos manufaclurcros en d c:xterior y n:pt'CSCnta casi 

el 8 por eienlo de: los rcquerinúcntos exlemos dd quehacer fabril. 

HaslA diciembre de 1991, la industria de metilica.'> hás1cru; reportó un tot.;.J de 1784.9 millones 

de dólares, como prcxluc10 di.: sus ventas al ex1crior {las cuales equivalen 11] 58 por ciento de la división), 

en especial de hierro en barras y lingo1es, 1.fo hierro y acero manufoc1uratlo, así como lubos y cañerlas de 

hierro; mientras que núnomc:t.;.Jurgia (42 por ciento restante) se sustenló principalmente en las 

export.acione.'t <le cobre y pbta en h:tmis. No obsl..uite c:..abc dc::.la.c.:!.r que esta úllima mostró un descenso 

significativo (22.1 por denlo) Juego de que .seis de sus principales productos que se orientan a los 

mercados externos registraron una disminución, lo que se explica en gran medida por la tendencia a la 

baja en la coliza.c:ión internacional de e.<olc tipo de metales, La] como ocurre con el caso de la plata, cuyas 

divisas por exportación se rOOujeron en 23.3 por ciento al pasar de 301.4 millones de: dólares en 1990 a 

231.1alcicrredc1991. 

Asimismo, en lo concerniente a sus requerimientos externos e.-;la división observa un crecimiento 

de 33.S por ccinto en relación al registnulo en 1990 y poco mú del SO por cienlo rcspeclo a 1989, en 

contruste con el comportanúenlo negativo de sus «portacioncs, las cuales decrecieron ~ 6 por ciento 

durante los 1989 y 1991. 
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PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS E L\IPORTADOS EN 1991. 
Vlllor Variación anual 
(!>IDO) 

EXPORTADOS 
Automóviles de pasajeros 3611.6 38.1 
Motores para aulomóviles 1195.7 38.1 
Partes suclL:l.S p:tra aulomóvil 457.8 16.6 
Computadoras 391.8 10.2 
Partes sueltas pa.ra maquinuia 405.6 37.4 

IMPORTADOS 
Material de ensamble para automóviles 5125.8 101.9 
Partes par:i computadoras 116.J 27.2 
Refacciones para autos 819.8 ll.O 
Pieu.o; y p:U11!S p.ua inst. clb:lricas 802.2 22.6 
Recep1ores y transmisore.o; de r:uJio 801.l 20.1 
An:m1tos y .:quipo l<!lefónico y radiofónico 704.5 16.8 

La crisis por In que atraviesa la industria sidcnirgica en los pai:.a; desarrollados ha originado una 

cslricui aplicación de &u legislación antidumping y eAplic.a en parte el estancamiento qui! s.: obs.!rva en 

nuc..~trns exportaciones de hierro y acero. por otro l:ulo la pnxlucciün sidcnirgic.1. nacional Of<ra con 

costos superiores en un 25 por ciento respecto a los pn::cios que prevalecen en el merca.do mundial, lo 

cual, aunado a la recesión que cxperimenlan los paises indu..slria\iLados, b;'I~ dificil pre\·~r una 

recuperación en el corto plazo de Ja demanda mundiAI de producto"! siJenirgicos nacinnalcs. 

Mienlras tanto, la dmánuca creciente de las import.acione.s met.álic,'L'> fue Je.!>Ulatdo de la compra 

de lámina de hierro y acero, planchas de aluminio y aleaciones que son insumos empleados cspecialmenlc 

en la construcción y el sector automotriz, !ns cuales en ru conjunto reprc...cnt.o.ron cerca del 70 por ciento 

del capital cro¡;ado por concepto de importaciones (2767.S millones de dólare.->). 

Oc esta forma la balanza comercial de esta a.clividad luego, de tener un saldo .!.-uperavitario hasta 

1989, ~ra 1991 reportó un déficit por 982,6 millones de dólares, monto sie1e y m~ia veces m:iyor al 

observado en 1990, por lo que su c;ipacidad para au1ofinanciar SUI importaciones se redujo de 93 a 64 por 

ciento, es decir de casi cubrir con divisas propias Ja toulidad de sus n.qucrimientos eJttemos, actualmente 

tiene que recurrir a fuentes alternas de financiamiento para saldar sus deudas contraídas para cerca de la 

tercera parte del total de sus compras for:incas. 



b) Sector uutomotriz 

Introduccldn •• 

La industria automotriz es uno de los sectoro:s más dinámicos del di:sarrollo 

industrial y del crecimiento económico en América del Norte, p.uticula.rmente en 

México. Las caracterfsticas propias de esta industria han llevado a una vinculación 

estrecha con otras ramas lo que ha provocado importantes efi.X:tos mulliplica.dorcs. 

A raíz dd cstabl~imicnto de la primera planta automotriz en M~~ico en 1925, 

las actividad~ de la industria se concentraron fünr.la.mentalmente en el cn."'1mhle de 

ciertas autopartes y vehículos. A partir de 1962, la industria 51.l sumó ni proc~o;o de 

sustitución de import:lcioncs y se abocó a la fabricación de autopart.:s, motores y 

vehículos. Esta etapa estimuló d surgimiento 1.h: un nUmi:ro creciente de empresas de 

auloparte.c; y a una tna.)Or conexión entre empresa.o; armadoras de vehículos y 

productoras de partes y componentes. 

En 1981, la industria automotriz en su conjunto alcanu'i los nivele.o:; más altos de 

producción desde su cstabkcimiento eo México, ya que las venus al mercado 

dom6tico fueron i;upcriorcs a 500,000 vehículos. Sin embargo la situación económica 

por la que atravesó el país en los siguientes años, obligó a los productores a buscar 

nuevos m~rcados en el exterior y a una racion:aliución de la produciión nacional. La 

apertura de la cconorru'a al exterior coadyuvó al esfuerzo rcalizru.lo y en 1990, la 

industria atomotriz mexicana cootribuyó con el 9% del PID manufacturero y fue la 

principal fuente generadora de divisas por exportación de manufacturas, después de la 

industria petroquímica. 

Iendsncins de la indu~tria automotriz a njve! mundial El dinamismo y la 

innovación son características de esta industria, por lo que se ha construido como uno 

de los sectores Udercs en los países que han sabido incrementar su competitividad. En 

los llhimos 20 años, 5U5 formas de producción y organización han experimentado un 

proceso de transformación fundamental que ha obligado a los productores mundiales a 

reconsiderar la estructura completa de la industria y del merc:tdo. 
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Awique sólo 10 empresas realizan el 70% de la.s vcnl.as a nivel intemacional, los 

cambios que experimenta la industria son globales y ningtln país, empresa o plant.1 

pui=de estar ajeno a ellos si pretende compelir exilos.arncnte en los mcrc.ldos 

ín1cmacional.::s ("').Las ínnovacione.; en las técnic.1S y en la organiz..a.ción de l.i 

producción h::a.n planteado nue .. ·os rclos que se reflejan en cambios, lanlo en los 

palroncs de abas1ccimiento de partes como en la localiz.ac1ón de Jao; plantas. 

El síst.::ma de producción en ma.s:a que caracLc:rizó a la inJu.slria por muchos años, 

ahora enfrenta el relo que plantea lransitar al sistema Je •producción C.<;be\la •(lean 

production) y de regionalización en el abastecimiento y producción para satisfacer el 

mercado mundial. 

Si<;tcma Je producción ·eshe!l.a• A partir de los .años s.etenl:.l. Japón 

desplegó como productor a escala mundial dcbitlo a sus inno,·aciones tecnológicas en 

la producción y en d sistema de aúrrunt~lración. Los nivelt'-i Je cornpctitivitl.1d que 

alcanzó fueron tales, que superó noubJ.::mo."nte a empresas y a otras regiones. La 

estrategia que revolucionó los sistemas di! producción automotn.: cons1s1ieron en una 

mayor c:ip3ci1..ación y especialización Je los trabajadores; mnyor variciliid de 

producCos y Ínlgmcntación Jd meri;aJo; com¡1c:tcncia wo b~ .:rJ cilidatl en ve.: de 

precio; reducción de invenl:lrios al núnimo a través de una rclacióo má.s e:.trecha entre 

produclores y proveedores, y Wl sitema de abastecimicmto couocido como •justo a 

tiempo•. 

Regionnfü11ción en el :ihMlecjmiento y en la producción. La nueva 
estralegia obligó a que los provtt.dores de autop:irtes y componentes y las empresas Je 
la industria ternún:il luvicran wta relación más eslrccha para lograr wia coordinación 
más precisa, que pcnniticra minimizar invenurios y, a1 mismo tiempo, 

(º)O.at'UU'll11••prud......W..Ml9l7,IMID~prod"'°.-de~~:Cawn1Moton,í..,N, 

T11y-, ,., ....... Pcu1"'·CÍll'OCft. Volk..w•1- a..y.1a, R-ll. F'.t y Vo.i {llRS.s). F1otat: MVMA. Wo<ld VdUcle 

D.a,1919, 
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alcanzar los nivele.e; de calid.11.I. Esto implicó una li!ndencia baci11 la regionalizaci6n de 

la producción, pues las planw que ab.isleccn a Ja industria temúnal tendieron a 

localil.U'SC cerca de los centros di!: producción, Jos cw.fos, a su vez, .se ubi~ron en 

tomo a sus principilles mercados. 

Est.a transfomución ha llevado a la formación de tres importantes regione.s 

productoras: Europa, Japón y América del Norte (CmadJ, Est.:ldos Unidos y 

M~ico). Los paises que dominan en cada región de acuerdo con la proporción de 

vehículos y t.arna.ño del mere.arlo son Alenunia en Europa, Japón en el Este de Asia y 

Estados Unidos al Norte de América. 

Tendt'ncia..c; en AmtErica del norte. En 1990, la producción 1.fo vehículos 

de pasajeros en Amüica dd Norte alcanzó 9.2 millon~ de unidade.c;. Estad.is Unidos 

contribuy6 con el 80% de la producción lota!, ~ad.1 con el 11 % y Mixico con d 

9%. Anle las fuertes presiones de la compch:ncia internacional, especialmente en el 

mercado .:.statlounid.:.nse, los produclores de au1opartes y vch(culos en los tres países 

dc la re¡:ión han recon.x:ido la necesidad de adecuar !>U.s sistemas de producción 11 los 

nuevos esqut!nus y el impt!rativo de reforz..u el grado de integración existente. 

México cuenta. con los elementos necesarios para adaptarse al nuevo sistr:ma de 

•producción esbeltaº. Se ha demostrado qur: la industria automotriz mexicana puede 

proc.Jucir con calidad intemru:ion:d y responder a los sistemas de organización 

n:qucridos. Adem.:b, la ccn:anla de los proveedores me1ticanos alas centros de 

producción de la región y la ccn:anfa de estos a los m!!rcados finales, confirman que 

M.!:xico puede contribuir al incremento de la compclilividad regional con basc en los 

nuevos esquemas de proJucción y comcrcializ.:ición. 
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Estructun de 111 jndustda automotriz me5ican11. La industria automotriz 

mexicana, n::prcsen~ por la imlu1da lcnninal (producción de vehículos) y la de 

autopartes, como se indicó • es la segunda en importancia en el pa(s despuls del 

sector petroqu!mico aJ contribuir en 1990, con el 2.3 % del PIB nacional y 9% del 

PIB manufacturero. 

La industria proporciona empleo a cerca de 400,000 trabajadores lo cual 

representa un 10% del personal ocupado en el si;ctor 1nanufac1urero. Oc ~tos, 

apro:itimadamcnle 60,000 se cncucnlran en la industria terminal, 14{),000 en la 

industria de autopartcs, 120,000 en la indu.~tria maquiladora automotriz y 80,000 en 

las distribuidoras. La industria de aucopartes ha mostrado una tfo las lasas de 

crccim.ienlo más altas a nivel sectorial ya 11ue se incrementó, a partir de la apertura, a 

una tasa promOOio de 12% entre 1986 y 1990. 

!ndu~tria terminal automolriz La induslri.1. terminal en Mé.\ico 

romprcndc empresas dedicadas a la fabricación de automóvilt!S, camwncu.s, camiones 

ligeros y ~dos, tnu::tocamiones, autobuses inlcgra\es y sohre chasis, asi como 

componentes mayores como motores y tr.lrlsmisiones. 

La producción y venta de automóviles en el mercado mexicano la realit..'lll 

Volkswagcn, Ni.s.c;.an, General Molors, Furd y Chl")·.~ler, que cuent.a.n .;on J l plantas 

para en!::lmble de vehfculos y producción de motores. La capacid.ai.1 instalada es 

superior a un millón de uniJades por año, m.ienlras que el potencia! para la 

fabricación de moto re.o; e.o; de 2, 100,00CI unidades. 

Esus cinco empresas i.imbién participan en la producción y venta de camiones 

comerciales de menos de 9 toneladas de peso bruto vehicular. 

Además las compañías Dina, Kcnwoth, Mercedes Benz, Mexicana de Autobuses, 

Trailers de Monterrey y Vic1or Patrón cuentan con 12 plantas para ensamble de 

vchfculos, motare.o; y autopartcs que intccran el sector que produce vehículos 

medianos, pesados, traclocamioncs y autobuses. 

Dentro del sector de tractocamioncs se han realizado importantes coinversiones 

que han permitido incrementos significativos de la competitividad rn térm.inos de 

calidad y pri:cio. Así, Dina Camiones, está asociarla con Navist.ar de Estados Unidos, 

Keowoth Mexicana con Paccar y Mf.rcedes Benz con Daimler-Denz de Alemania., 
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Industria de autopartes. La industria mexicana de autopartes está 

formada por más de SOO empresas, muchas de las cwales cuentan con calidad y precios 

para competir a nivel internacional, ya que han realiado coinversiones con 

productorc.o; extranjeros y han U1cmporado tecnologías de punta. 

Desde 1987, esta industria ha experimentado un marcado dinamismo al mostrar 

tasas de crecimiento anuales de 24.S %. Esta dinimica es rcsu\t.tdo del repunte en las 

ventas domé--.ticas de vehículos ensamblados, motores, producto.~ de maquiladora y 

exportaciones directas. 
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Entre las autopartes más competitwa..'i están las partes para motor, arneses, radios, 

cinturones de segurir.lad, diversos accesorios para auios, asientos y sus partes, moíles, 

limpiaparabrisas, parabrisas, acumuladores y amortiguadores. 

La industria de autopartes ha realiudo importantes esfuerzos para incrementar 

sus est4ndares de producción y pam responder a las nueva.'> fonnas de •producción 

esbelta'" en cuanto a calidad, precio y .o;.ervicio. Par.a alcanzar una posición relevante 

como proveedor de equipo original de las empresas productoras de vehículos en 

Est.:idos Unidos y Canadá, ~ha b1L.:.c.ado la especialiución en determinados productos 

ml!diante asociación con empresas extranjeras que cuentan con tecnología de punt.:i. 

Estas alianzas eslrall!gicas se han realiudo con el fin de mejorar y expandir sus 

operaciones. como son los siguientes casos: 



EMPRESA MEXICANA 

Spiccr 

ICA Autoparte.s 

Condumc:x 

Proeu/ Metalsa 

Grupo Ras..<>ini 

CISA Mcx. 

Grupo Tebo 

Nomak 

SOCIO EX'TRANJERO 

Dam1, Kensley-Hayes. 

OKN, Pcrfect Circk, 

Stanadyne, Victor, 

Prcstolite, ACGMC, 

TRW, Mahle. 

Clark, Budd, Borg 

Wamer. 

Sealcd Power, Packard 

Electromc-=anic, Maremont 

Corp. 

A.O. Smilh. Solvay 

Automoti\'e 

NHK (fapón) 

Lcar 51!.ating 

Alfrcd Tc\'es, TRW 

Ford. Teksid 
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Jndustri:i :iulnmotriz m:19uiladnrn En 1990, las empresas de la industna 

maquilndon automotriz establecidas en México sumaron 161 y reprcsc:nl3ron cerca 

del 10% del total de plantas maquiladorus en México. La mayor par1c de las 

compañías se ubican en la frontera nor1e: Baja California, Sonora, Chihuahua, 

Coahuila, Nuevo Lc6n y Tamaulipas, aunque t.amhifo hay plantis en Jalisco, Esudo 

de México, San Luis Potosí, Veracruz y Yucat.in. 

Las actividades de la industria maquiladora automotriz se concentran en la 

producción, ensamble, C..'ilampado y pulido de diversas '1Ulopartcs. Estos pro<.luclos 

son intensivos en mano de obra, pero se fabrican otros qui= se caracterizan por el u.so 

de las tecnologías más avanzad.is. 

Las mayores empresas automotrices estadounidenses tienen 33 plantas 

maquiladoras" General Molors 22, Fon! 8 y Chrysler J. Además el capital 
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cstadounidcn!'.C participa. en 136 nuquiladoras, Japón a su ... cz. ha invertido en 4 

plantas; Corea del Sur, Ah:mania y Canadá cuentan t.ambién con sus respecth.·as 

maquiladoras. 

La producción en 1990 íue de $3,400 millones de d6I.ares. En l991e1 PIB del 

sector :ilcanl.6 los $4,200 millones de dólares, 1o que representa un 23 % de 

crecimiento con respecto a 1990 y el empleo fue de 117.000 personas. (•) 

flujos de comercio entre México, Canadá y Estndos Unidos. 

El comercio automotriz.entre México y Esta.dos Unidos representó en 1991 el 

30~ de su comercio total y el 6% entre México y Canadá. El comercio automotriz 

entre los Estados Unidos y Canad.i, a su vez alcanzó el 33 %. 

Comercio México· E01,ta.dl"!oi. Unido~ En 1991, las exportaciones 

aulomotric~ a Estados Unidos, sin incluir maquil.J, sumaron cerca de S,000 millones 

de dólares, de los cual.:.s 3,000 millones los genera.ron las exportaciones de vehfculos 

y 2,000 las de autopartcs. Adicionalmente, las expartaci.one.s realizadas par la 

maquiladora alcanzaron los 4,0CXJ millones de dólares. 

Las venla.S mexicanas de autopartes representaron el 13 % del total de las 

importaciones estadounidenses. Respecto alude 'Vehículos, M~xico contribuyó con 

4.37% del total de las compras de 'Vehículos. 

•n-w11><1i,S~dceumi......,;i<>Mk., l991. 
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l.As imporbciones me'(icana.'> de pro<luclos automotnccs provcmcnies de Estados 

Unidos, en 1991, sumaron 1,650 millones de dólares, de los cuales 400 fueron de 

vchlculos y 1,250 de autopartes. El resultado fue superhabitario para M¿xico en 

3,350 millones de d61arcs (sin incluir maquila). correspom.licndo 750 mi.llom:s a 

au1opartcs y 2,600 a vehículos. 

Entre los principale.'> pro<luctos que México vende a Estados L'mdos, por su valor 

y en onli:n de importtLncia. están los ame.ses (c.ahli!s para hujia.~). moiore.'1, r:u.Jios, 

cinturones de ~guritlad, divcr.;os a.ccc.<;0rios para automóvile.'> (tanques de gasolina), 

asientos y sus parte.e;, mofll'.s, limpiaparahrisa.'l, pan1hrisas y acumuladores. Estos 

produclos tt'!pre.""!ntan 77 % dd lo tal de la.s exportaciones mexicanas de aulopartes a 

Estados Unidos. A su vez, las autoparte.s más importantes que México compra a 

Estados Unidos son llantas para au1os )'camiones, partes para moler, rodamientos, 

cojineies y aparatos de control. 

Lsl~ 11c11erdn~ del lrntadn C'O l:i indu~triJ. :rnwmotriz. En t¿nmnos 

generalc:.~. se convino en: 

- dar un trato similar a las industrias est.ableciWs y a las nuevas. 

- revisar a má.i1 Lardar el J 1 de diciembre del uño 2003 Jo eficaz que se h.a comportado 

el scclor a fin de estable.ccr acciones que aumenten la compctiliviWd global. 

1) Medidas existentes.-

Canadá y Estados Unidos podrán mantener el • Agrce~nt Coneeming 

Automotive ProJucls betwecn the Govemment oí Canada o.nd the Govemmeot of the 

Uniled States of America• 

2) Vehículos Usados.-
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A partir dd uño 2009, Canadá permitirá la entrada de veh1'culos U.'W.dos, con un 

mínimo de diez años de antiguedad. Esta antigucdad irá disminuyendo confonnc pase 

el tiempo de la siguien1e manera: 

a) 2009 - dio::z años, 

b) 2011 - ocho años 

e) 2013 - seis años 

d) 2015 - cuatro años 

e) 2017 ·dos años 

O 2019 Sin reslriccioncs. 

Industria de aulonanes provccdort>t; nacionales y m.19ujladorn$ 

jndc(?!!ndienles -

1) Una empresa de la indu1ria de autopartes podrá 5.er considerada como pro .. ·~or 

nacional si ciene un mínimo porcentaje de integruión de 20$. 

2) Los aranceles se sumar.in dentro del cálculo de porcicnto de integración. 

Valor agregado nacional -

1) Se calculará con el mayor de los siguientes valores 

a) - )1994 a 1997: Valor base de la industria terminal (valor cantable) 

+65% de la difortncia entre la.s ventas y el valor base. 

- ) 1998 a 2000: Valor base do la industria terminal (valar contable} 

+60% de la diícrcncia entre las ventas y el valar base. 

·)2001 a 2003: Valor base de la induslria terminal (valar contable} 

+ 50\iii de la diíerencia enlre las ventas y el valor base, 

b) Valar agregado nacional Total de la industria terminal. 



- EmJ:!rcsas Nue\·as (MOOelos 1992): Usarán ~J valor agregado 

nacional de sus pro\'eedores. 

- Empresas establ~idas: Considerarán una fntCC!6n igual ~I cocien~ 
del VANP entre el VANT,' 

2) El V ANT núnimo ser4 de: 

-) 34$ en 1994 a 1999. 

·) 33% en 1999. 

-) 32% en 2000. 

·) 31 % en 2001. 

-) 30% en 2002. 

·) 29$ en 2003. 

Ralnnzacomercial.-

1) El porccnt'1jC núnimo de las importaciones que se deher;I'. usar para el cálculo de la 

balanza comen:íal por cmpre.-.a será de: 

·) 80% en 1994 

-) 77.2$ en 1995 

-) 74,7% en J996. 

-) 71.6% en 1997. 

·) 68,9% en 1998. 

-) 66,1$ en 1999. 

-) 63,3% en 2000. 

-) 60.5% en 2001. 

-) 57.7% en 2002. 

-) 55.0% en 2003. 

nola: El supcnlvif de la balanza comercial de la empresa 

considerará el VANT (Que incluye al VANP). 
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lmnortaci6n de vehículos de autoiranmn[!e. 

1) No se limitanl el mlmero de autos que una empresa puede importar en relación con 

el mlmero de autos que esa empresa vende en México. 

2) Los pa11icularcs no podrín importar autos durante un plazo de diez años a partir de 

la firma, salvo medianle subastas no discriminalorias y en las siguientes cmtidades: 

·) 1994 • 1995: Mbimo 15% de la producción nacional tot.al. 

-) 1996: Mb.imo 20% de la producción nacional tot.al. 

·) 1997 - 1998: M1b.imo 30% di: la produ~ión nacional letal. 

3) Los vehículos nuevos que una empresa puede importar serán igual al superávit 

ampliado de e...a empresa, que es igual 111 !iupc:rávit anual entre el porcentaje de las 

importaciones utilizado en el c:ilculo de b:dam.a comercial. Estas importaciones ser.in 

máximo el 50% de la producción nacional de 1994 a 1998. 

Vehículo<; usado-;. 

1) México podrá restringir su cntrnda, excepto: 

-) A partir del año 2009, mínimo diez años, 

-) A partir del aiio 2011, núnimo ocho años. 

-} A partir del año 2013, mínimo seis años. 

-) A partir del año 2015, mfnimo cu.airo años, 

-) A partir del año 2017, mínimo dos años 

-) A partir del año 2019, mínimo un año. 

2) Sen{ permitida la importación lemporal de autos usados, 

Medidao; V rermisos para imrortacjón 

l) Se podrán aplicar para controlar la importación de acuerdo con el TLC. 
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ESTADOS UNIDOS ANTfi Et TRATADO 

Eslados Unidos considerará a una producción como nacional cuando máximo el 

15 % del costos del fabricante co~nde al valor agregado de Canadá o México y si 

5C importa antes de treinta días despu~ que termine el año del modelo fabricado. 

AnáUsjs del acuerdo del TI C en la jndu.~tóa au1omo1riz. 

Como se puede observar en Ja descripción del lrntado, el objelivo del acuerdo es 

liberar el comercio en forna gradual, comenundo en 1994, para hacer una revisión 

en 2003. 

Las importaciones en México (empres.as y par1iculares) podrán aumentar 

gradualmente en csle periodo con respecto a la producción nacional letal basta un 

máximo de 80% de esta en 1998 (incluyendo el valor agregado nacional total), Es 

decir. si se fabricaran cien automóviles con un cien por ciento d~ valor agregado 

nacional, se podrían importar ochenta, para el año de 1988, si la balanza comercial 

supcravilolria Jo permite, de acuerdo con la.s exportaciones que se hayan temido en ese 

año. 

Se protegerá a Ja induslria de Ja importación de \•ehfculos u.".<ldos, cuidando que 

tstos no compitan en los mismos m~rcados que los nuevos, Para ello se comenzará a 

importar desde el año 2009 modelos con diez.años de antiguedad, cuya demanda será 

hecha por consumidores que buscan producto:-; distin1os :z Jos nuevos, Dicha 

antigucd.ad irá disminuyendo en cad.1 año, conform~ disminuj11 la dif en:ncia en 

precios de los mismos produclos, 

Mhico tcndr.1. mayores oportunidade.<> de exportar, ya que cuenta con la 

tecnología y costos de mano de obra de aproximad:zmente siere veces menor quu en 

Estados Unidos y C.111lldi. Esto provoc:i.rá la anuencia de la industria productora a 

México, que traer.1. capital y oferta de trabajo, 

A pesar de que la pcrspoctiva que brinda est.c sector es muy positiva, cualquier 

estimación de su participación en la ccononúa nncional, seña cualitativa ya que hay 

un sinmlmero de factores involucrados. Atln asf, cualitativamente pod1ml0s e.<;perar 

que este scclOr ser.1. superavitario y con un fuerte peso para el balance en balanza 
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comercial de la economía mexicana, ya que actualmente se encuentra en segundo 

lugar en relación al PID~ después de Ja industria petroqímica. 
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PARTICIPACION OE LA INOUSTRIA AUTOMOTRIZ EN EL PROOUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL 

Y OE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (1985 • 19921 
Millones de nuevos pesos, 1993. 

PERIODO TOTAL INDUSTRIA PARTICIPACION INDUSTRIA 
NACIONAL MANUFACTURERA PORCENTUAL AUTOMOTRIZ 
111 121 13=2/1) 14=7+101 

1985 2,227,862. 737,850 33.12% 52,692 
1986 2, 145,625 701,063 32.67% 39,645 
1987 2,188,906 701,063 32.03% 45,516 
1988 2,225,232 721.542 32.43% 58,226 
1989 2,306,855 744,358 32.27% 69,598 
1990 2,396,822 789,019 32.92% 78,437 
1991 2,483, 108 820,580 33.05% 90.281 
•1992 2,552,635 843,556 33.05% 93,982 

PERIODO AUTOS PARTICIPACION PORCENTUAL CARROCEAIAS 
IND MAN INDAUT MOTORES. PARTES 

!71 18=7/21 19=7/41 (101 
1985 31,565 4.28% 59.90% 21.127 
1986 22,974 3.28% 57.95% 16,670 
1987 28,635 4.08% 62.91% 16,881 
1988 38,024 5.27% 65.30% 20,202 
1989 46,7:4 6.28% 67.12% 22.883 
1990 46,278 5.87% 59.00% 32,159 
1991 55,974 6.82% 62.00% 34,307 
•1992 56,389 6.68% 60.00% 37,593 

• Hasta septiembre, 1992. 
FUENTE: l<tEOL SISTEMA DE ClJENTAS NACIONAlES DE MEXICO !VARIOS AflOSI 

PARTICIPACION PORCENTUAL 
TOTAL NAL. IND. MAN. 
15=4111 16=4/21 

2.37% 
1.85% 
2.08% 
2.62% 
3.02% 
3.27% 
3.64% 
3.68% 

7.14% 
5.65% 
6.49% 
8.D7% 
9.35% 
9.94% 
11.00% 
11.14% 

PARTICIPACION PORCENTUAL 
lND MAN IND. AUTO. 
111=10/21 (12 = 10/41 

2.86% 40.10% 
2.38% 42.05% 
2.41% 37.09% 
.2.BOCX. 34.70% 
3.07% 32.88% 
4.08% 41.00% 
4.18% 38.00% 
4.46% 40.00% 

... 
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CAPITULO VI 

MINERALES NO l\IETALICOS.-

u) Generalidades 

El superávit comen::ial que mostró esta dh·isión se ve amenazado por un mayor ritmo de 

crecimiento de las importaciones rcspeclo a sus vcnt.as foráneas. Asi se explica la dda en el superávit en 

los !Jltimos tres años. Sin embar¡;o la dinámica exporudoni dd sector apunta a consolidarse como 

resultado de la agresiva poHtica corporahva de internacionalización implementada por empresas como 

VITRO y CEMEX, que explican buena p.ir1e del valor de las exportaciones de este sector. 

De las nueve actividades que integran d quehacer fabril, la industria 1.fo m1ncral~ no metálicos 

fue la lloica que en diciembre de 1991 registró un s.a!Jo superavit.:trio por 245.3 millonl!S de dólares; dfra 

IS por ciento mayor a la obteni<l.'.1 en 1990, pc:ro 27.5 por cienlo menor a la registrada en 1989. Em~ro 

tal situación fue resultado del di:terioro qui;: mostró la industria de la con:.irucción en el país vedno dd 

norte, a partir de Ja recesión que obscn·ó :.u economía cn d segundo trimc:.lre di: 1990, la cual~ tradujo 

en la contracción de demam.13 de cementos hiJr;iuhcos que prcvak..:c ha.~ta ahora, y en la de aparatos 

sanitarios que ya ha iniciado su recu~ración, así como umbién JXlr los impuestos arancelarios que 

productos como d cemenlo cnfrcnun parJ c«lcr al mcrC."1.do c.¿,tadounidcnse. 

No obsL:mlc. el producto que promueve el buen dc:scmpeño de t:.'>La 1,hvisión lo constituye sin 

duda la exportación de vidrio y sus manufacturas, la cual representa más dd 50 por ciento del lOL'l.I de la 

oforu exportable de esta industria y manth::ne una trayectoria ascendente en la evolución de sus cuentas 

e:ttemas. 

Sin embargo la constante que caracteriz.a a la industria manufacturera respecto al mayor ritmo de 

crecimiento en sus importaciones, acompañad.as por la desaceleración de sus cxporUcion~. se confinna 

de nueva cuenta en esta división toda vez. que dun.nte el periodo 1989 - 1991 reporU un increnrento del 

76.2 por ciento en el valor de sus adquisiciones exlcrnas, contra el 14.3 de sus ventas foráneas. 

Esta tendencia fue impul53da por las compras de loz.as y ladrillos refractarios, vidrio pulido 

plano y baldosas y ITlllflllÍatturas diversas, cuya composición conjunta fue equivalente a casi la mitad del 

total importado por el seclor, lo cu.al c.'> congruente con los requerimientos que supone la recuperación 

sostenida que observa Ja industria de la construcción en México. Asimismo, de revertirse Ja.s barreras que 

productos como el cemento padecen para incrcsar en los mercados del norte, y en fonna paralela se 

consoliden los proyectos de intcmacioonalización en las empresas del ramo, sus cuentas positivas en el 

frcnle externo tenderán a mejorar. 



b) La indLLStri11 del ccmenlo 

La industriz cementem mexicana ha alcmudo una posición desucad.a en el contexto 

in1emacional; acrun.lmente es la docimotercc:ra produc1ora a nivel mundial y la tercer.a 

exportadora. En el mercado n¡¡cion11l participa con el 0.4 porcicnto dd PIB y C4:1n el 5.6 

por ciento del producto de la industria de la construcción • Esta participación ha sido 

crecienle y se explica por su modemiz.ación tecnológica, la estrategia nacional para 

eliminar los rez.agos existentes en infraes1n.1cturn y vivienWi y Ja r~Updación del 

crecimiento económico. 

Este sa::tor tiene \'enlajas frcnle a sus comp!!tidurcs dé:! exterior por la modema 

tocnologia que utili7..a en sus plantas, la eficiencia i.:n el uso de la cner¡:;ia y la cerc.ui!a de 

sus insialaciones tanto a las fucnlcs de abastocimicnto de insumos, como a los principa!e.' 

cenlros de consumo. En México mis del 90 por ciento de la proJucción del cemento se 

realiza u11liiando el combw.lólco, insumo del cu.al existe disponibilida.d. 

La industria cemenlera es intensi\'3 en capit.al y SIL'i inversiones rc,iu1eren de l.ub'OS 

periodos de m.aduntción. Ademis la industria depende e.stm:h.imente Je loi; ciclos 

económicos de la inversión, por lo que C.'i alumcnle vulnerable en los pen'odos de 

contraa:ión económica y muy favorecida en los de crocimienlo. 

Aquí se describe en fOmta general las caractcrísticllS de la indu'ilria ccmenlera 

nacional, señalándose su estructura producliva y su dl!.'>8.JTOllo comercial en México. 

También se describe los regímenes arancelarios, vigentes en E.sta<los Unidos y Cana.d.i y 

la si1ua.ción de la industria dentro del ncuerdo de libre comercio entre C.madJ y Ese.idos 

Unidos. Finalmente se descibe el TLC en Amén::a del Norte, para el se.:cor cemc11tero. 

Producccidn y comercio del cemento en México. 

En 1989, la capacidad eíoc:tiva de proJuciión de la induslria fue de 26.7 millones de 

toneladas, coa Wl• utiliz.ación del 87. 7 por cienlo de la capacidad instalad&. 

La industria ccmc=ntera estJ. integrada por ocho ¡;iupos de produclores que operan 

actualmente 27 plantas, localizadas en el centro de la República y cerca de la frontera norte 
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y de las costas. Esta ubicación ha garantizado el abasto del mercado interno y la 

concurrencia pennanente a los mercados internacionales • 

El cemento constituye un insumo básico e insustituihlc en la industria de la 

construcción ya que con él se inicia la cadena de producción del concreto. Su 

comercialización internacional depende en gran moditla, del costo del transporte debido al 

bajo valor de este producto con relación a su volúmen y a su peso. 

En México, al igual que en otros países, la comercializ.ación del cemento se realiza en 

un SS% por medio de s:icos y el restante: 15% se vc:nde a grand. Estas vent.u se re:iliz.an 

directamente a los productores del concrelo prcmcz.clado así como a otros fabricantes que 

lo utilizan como insumo. 

Los consumidores son: 

-La autocnnstrucción o construcción informal donde el consumidor final lo adquiere al 

menud.:o. Su venta se realiza mediante distribuidores o subdistribuidores. 

·La construcción formal. 

-El sector pllblico. 

En 1990, el 58 por ciento de las vcnw se destinó al mercado de autoconstrucción o 

construcción informal, mienlr15 que el otro 42 por ciento f'ue adquirido por Jos otros 

usuarios. 

La perspectiva panl la industria nacional del cemento es muy alcntadon1. Para hacer 

frente a la creciente demanda domé.c;tica y mantener la pllllaforma de exportación, ha 

industria cementera contimla realizando inversiones para la modernización de sus 

procesos productivos y Ir. ampliación de su capacidad instalada. 
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Los productos de la industria cementcra que están clasificados en las fracciones 

arancelarias son ctcnker, cemento portland gris • cemento portland blanco y cemento 

hidráulico con los mlmeros: 2523.10.01, 2523.29.99, 2523.21.01 y 2523.90.99, 

respectiva.mente. 

Durante 1990, las exportacione..c; mexicanas de cemento ascendieron a 69.3 millones 

de dólares (MDD), siendo Estados Unidos d principal destinatario con 53.8 MDD, 

equivalente al 77.6 por ciento del tolal del cemento exportado. 

En 1990, México realizó importaciones por un total de 5 MDD. siendo los Estados 

Unidos su principal proveedor con 4.9 MDD, equivalentes al 96.5 por ciento del total 

imporuda. México no realizó importacione--. de Can.:idá durante 1990. 

flujos comercial~ de la indu5triíl MI ccsnentq en Esl.l)dos Unidos y Cnnad4 

Es1ados Unido,-

En 1990. Estados Unidos realit.ó importaciones por un valor de 441.8 MDD; el 

principal país proveedor íuc Canadí, que expor16 al mcrca<lo e!.tadounidense 129.3 MOO, 

equiva\enie a 29.J por ciento del valor total. Mo!xico ocupó el segundo lugar, con 

operaciones comerciales de ccmeoto por 65.2 MDD, n:pre.s.entando el 14.7 porciemo del 

total. 

129 



ESf ADOS UNIDOS 

PALES PAISES PROVEEDORES DE CEMENTO, 1990. 

ar, 

l. Canadá 129.J 29.3 

2. México 65.2 14.7 

3. Japón 58.4 13.2 

4. Venezuela 44.7 10.1 

s. España 41.4 9.4 

6. Colombia 32.0 7.2 

1. Francia 29.3 6.6 

8. Grecia 25.2 S.7 

Dinamarca 6.4 I.4 

10. Nueva Zelanda 2.9 0.7 

Total lm rta<lo 441.8 100.0 

llVu<=ió.idc.-..J,.. ~y polAicood•CANACINTRA """~ .. dM<!lld• BANXICO, 1991. 

Los principal~ productos de la induslria ccmentera me:idcana que adquirió Estados 

Unidos fueron: cemento hidráulico, cemento Portland blanco y cemento Portland, con los 

cuales ocupó el primero, segundo y séptimo lugar como proveedor respectivamente. 

ESTADOS UNIDOS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA 
CEMENTERA 
IMPORTADOS DE MEXICO, 1990. 

PRODUCTOS Porcentaje 

proveedor 

Cemento, sup:rsulíatado y otros bidríuliccis 52. l 

Cemento portland blanco, con o sin 

color artificial 21.7 

Cemento Portland, otros como el blanco IS.2 

Clínkcr ccmenlo hidr.lulico 4.3 

n.s. "'" no significativo. 
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De Jos 65.2 MDO que Estados Unidos importó en 1990, el 100 por ciento ingresó 

libre de anancel. Sin embargo, las cii.portacioncs de cemtnlo y clínker a los Esudos Unidos 

se vieron afoctadas por impucslos anlidumpiog y en menor medida, por restria:iones de 

reglas de origen en las compras que realizan las cnlidadcs gubernamentales de ese país. La 

ley ·auy American Act• exige que los materiales y equipo adquiridos por las enlidades 

ptlblicas estadounidenses lengan un componente interno de 50 por ciento como mínimo. La 

aplicación de estas disposiciones afec:Lm sobre lodo a la.s compras do concreto procedente 

de olros países porque resulta muy dificil cumplir con esta regla. 

En 1990, este pafs realizó importaciones por un valor de 43.9 millones de dólares 

camulicnscs (MDDC}. Su principal proveedor fue Estados Unidos con un total de 33.5 

MDDC, cquivalenlo al 76,2 por ciento del total. Duran1e ~le año, Canad.i no re..aliz.6 

imnortacioncs de cemento nrovenicnlcs de México. 

CAN ADA 

PRINCIPALES PROVEEDORJ:S DE CEMENTO. 1990 

Lugar País MODC Porcentaie 

l. Estados Unidos 33.5 76.2 

2. Turquía 6.8 15.5 

3. Japón 1.2 2.7 

4. Venezuela 0.8 1.8 

5. Colombia 0.6 1.4 

6. lngla1em1 0.2 0.4 

Total Importado 43.9 100.0 

Dinccidodc ma..idiao ~y potlticood1 CANAC':INTRA- bo.oe aad&IOll d• BANXTCO. 1991. 
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El r001enln en rl ncuerdo de libre comercio Cahad.1-Ec;ladoc; Unidos <Al Cl 

En d ALC se acordó desgravar inmediata.m<!llte las fracciones de est.e scclor a panir de 

la inslrumcntac:ión del Acuerdo. Actualmente, 1oclo el comercio de cemento entre Estados 

Unido y C.anad.i cslll librJ del pago de arancel. 

Las reglas de origen negociadas en el ALC para estos produc1os se su.c;tenia en el 

criterio de cambio de clasific.a.ción arancelaria. 

Adicionalmt:nle, la indwtria cementera canadiense logró que Estados Unidos 

.eliminara la rcstncción relacionad3 a las campr.is del so;;tor pllblico. 

El TLC enlrt: \f§..:ico Cnnad.<1 y Estado" Unidos 

Las negociaciones que involucran a eslc sector se realiz.aron en las mcS.lS de Arancdes y 

Barreras no arancelarias y R.egla.s de Origen. 

~y harn:rn nn 11rnncclarhl'>.-

Los productos de la im..lu!ltria ccmentera se encuentran incorpor.1.Jos en las li!.ta.<; de 

desgravación que se intercambiaron en Dallas, Texas, el 19 de sepliembre de 1991. 

Reglas de Origen.-

La industria cemcntcra mexicana estuvo de acuerdo en milizar la misma n:gla de 

origen del ALC, de cambio en la cla..c;ificación arancelaria (de 25.0t a 25.30 de cualquier 

otro cap!tulo, para sal, a.rufre, tierras y piedras, yesos, e.de.<; y cementos). 

Estructura arancelaria de México Estados Unidos y Caruad.:1. 
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lli!im 
México aplicó aranceles de cero y 10 por ciento a las importacione..~ de cemento que 

adquirió durante 1990, Especificamente aplícó el cero par ciento al 92.6% de las 

importaciones, representando 4.7 MDD, y el 10 par ciento al 7.4 por ciento restante de 

las importaciones ib'lllll a 0.4 MDD. El total de las importaciones fue de 5.1 MDD. 

illrulll 
Canadi aplica mb.imo t:I 5 por ciento de alllDccl a los producto§ de la índustria del 

cemento. Duran1e 1990 aplicó el cero por ciento al 96.5 % de sus importaciones 

r~prescntando 42.4 MDDC y entre O. J ~ y S % al restante 3.5 % de sus imporucione.s par 

1.5 MDDC. 

Estados Unido:; 

Estados Unidos aplica un máximo de S% de arancel a líl.S importaciones de cemento. 

En 1990 aplicó el cero por ciento al 93.7% de sus importaciones rcprc.c;entadas por 413.8 

MDD y t:ntre 0.1 % y 5 % al 6.3 por ciento de sus importaciones por 28.0 MDD. 
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CAPITULO VII 

LA INDUSTRIA TEXTIL ANTE EL TLC CON 
E.U. Y CANADA. 

Dc:scripcldn de la industria lc.xtil en l\lé.l;icO 

Producción proce~o v cadl"na productjvn En el periodo 1986 • 

1990, la industria textil, par1icipó, en promedio con el 2.5 % y el 12 % ckl PIB total 

y Je la industrio manufaciurcra, re.'>pcctivnmenlc. La participación de esta industria 

en la economía se: ha manh:nido pr.klicamenre constante durantyc d periodo. 

El total de establec1m.icnlos Je l.:i imluMria textil, se calcula alred<.!dor de 

11 mil, que generan 850 mil empleos(•). U ma)Oria t.k 1;!5tabliximicntos y 

empleos se localizan en el sector Je confo:ción. que es la ac1ividul m.ís 

intensiva en la utiliz:ición de nuno de obra. 

Con b~ en los procesos de producción que la indll.!itria dl!Sarrolla, 

pueden identificarse tro!S scctore.~. En pnmcr lugar, el sector proJuctor de 

fibras sintéticas y artiliciales. Lis fibras sintéticas son elaboradas a partir de 

productos derivados dd petróleo y las artificiales a partir de otras materia.s 

primas, de celulosa, esle e.<; el sector de •fibras•. En segundo lugar, el seclor 

textil, que abarca la fabncac1ón de fibras nalur.aks y todo tipo de hila.dos, 

tejidos, telas y sus ac.ab:tdos, as[ como de productos terminados procesados 

direclamente a 1navés dd tejido (incluye alfombras). Por llltimo, el sector 

•coníccción•, es decir, la fabricación de ropa y de prenda.<;, 

• Estimaciones de 111 Cimara Nacional de la industria y dd vestido, Sistema 

de Cuenw Nacionales, 1991. 



~ El secior de fibras es intensivo en c.1pital y suele estAr 

concentrado en un pequeño ntlmero de empresa.... En México cslá íorm.ulo 

por nueve compañias, que generan 19,000 empleos en forma directa, qw= 

reprcscmtan alrededor del 2 % del lollll de las perr.ona.s ocupaW.s en la 

induslria. La producción está distnbuida, gcognificamcnle de la siguiente 

manera: 

Jalisco 24%, Nuevo Wn 22%, Querétaro 19%, Mlxico 14%, Veracru.z. 

8%, Distrito Federal 7~, Tumaulipas 4% y 11axcala 2'1f (•), 

La panicipación del capital exiranjero en la producción de fibroLS varia 

de acuerdo al tipo de fibra y al sector industrial y se estima que su 

participación alcanza el 20%. 

En México existe un.a adecuada integración entre las etapas del pr~ 

productivo de la.'I fibras sint~ticas y art1ficiale'>. El pds es autosuficientc: c:n el 

abll.5to Je nu1cria.s prinus para lil fabncaciún de esta.<; fibras y un imporunte 

exportador de: varias de ella.s como es el ca.w dd anhídrido lereft;ilico fTPA), 

dimetil terdi.alato {DMn y Glicol. Sin embargo en el caso de alguno d<! los 

petroquímicos básicos cnc:.aJenados il e.~tas materias prim.a..s (i.e. p.;tra-:ukno). 

lil producción nacional no es suficiente y e..~ necesario recurrir a 

importaciones para complementarla. 

El sector de fibras de nuestro país es competitivo a nivel internacional en 

función de s\15 niveles de produc1ividad, tecnología, disponibilidad de 

materias prinu..s local.:s, procio, calidad y experit:r1cia en Jos mere.idos 

inlemacionalcs. 

Tef'l[liles.EI sector lextil no es tan int.crui~o en capil.J como el 

de Jas fibras ni tan intensivo en mano do obra como el de Ja confccdóa. Sin 

embargo los avances le.enológicos juegan un papel cada vez mis importante 

en la modernización de la industria, incluyendo su adaptación a las modas. 

•Sistema de Cuentas Nacionales, INEOl 1991. 
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El soctor está constituido por 2,249 empres.as, que generan 250,000 

cmplc:os, esto es, cerca del 285t del total de la indwtria tc:..iil. El S6~ de los 

establecimientos son pequeños o micros, y el 70% de 1.a..<J empresas se 

localizan en Jos estados di: Puebla, 16%: M~xico, 36 5i; y el Distrito 

Federal, 18%. Con algunas excepciones, la mayoria de las empresas son 

mexicanas, ya que Ja participación de Jos capitales exir.in;eros n1.1 excede el 

10%, 

En el sector lexlil coexisten métodos de producción tr.idi.:1onalcs y 

modernos y en general, en su ¡:ran mayoria .son tr.idíc1onal~ l~Ucña y 

micro industrrias), pero tambien México cuenta con tei.:nologia y .:quipos 

equivalentes a lo~ que~ emplan en Jo.; pai~s más dc..o;.arroll.iJos en la 

elaboración de tela.'> y lcJidos, dl!Stac:ando la avanZMb locnologi• y 

maquinaria equivalcnlc...'> a la utilizada en d resto del mundo: sin emlnrgo 

parte de la capacidad instalada se cncuenlra ociosa. 

La compe1i11vidad de e~fe ~lor se \'C afo.;lada por d insulidente 

suministro de materias primas natur:ilcs y otros insumos, a.si como por el 

rezago en invesrión y lecnologia. 

Confección. Los procesos de confección son 1ntensi\'OS en mano 

de obra. Para efoctos prácticos d SO% de los costos de produ.xión lo 

absorben los materiales y d 50% la mano de obra. El sector cuenta con 

9, 125 empti!.SZ y l;Cm:ra nW de 600 a:UI empleos dirrxlos, que repres.:ntan. 

cerca dd 70% del 1otal de la industria. El b.ajo casio de enirada a e.o;e sector 

ba pennitido el establecimiento de locales pequeños, mucho~ de dios con 

menos de 10 empleados, dispersos en toda la República. El 96 ~ d~ Jos 

est.::iblccimienlos son micro o pc.qucña.s empresas y muchas s.: concenlran en 

grandes ciudades, particularmente en la Ciudad de México y en la frontera 

norte. Con algunas excepciones, particularmente en la indwtria 

maquiladora, Ja mayoría de las empresas son mexicanas en 100%. 

El sector tiene serios problemas con el abastecimienlo de insumos. 

Además, enfrenta algunas dificultades por los altos costos de lso ma1eriales 

para la producción y su poca versatilidad ante los cambios de moda. 

13G 



Comerdaliz.ación 

Con excepción de la.s fibras sin1t1icas y artificiales y algunos de sus 

hilados, a.s( como de ciertos hilados de algodón. la comercialización de los 

productos mexicanos es débil en el exrerior. Esi.a debilidad se explica, en 

gran parte por el efecto nocivo que 1ieneo las cuolas que E.U impone a los 

prodtu:1os leJ.lilcs mexicanos, al inhibir la inversión en canales de 

comercialiución ante la incertidumbre de lograr un mayor a~ que 

justifique e.si.as inversiones. 

Maquila Lloras 

Las nuquiladoras leJ.liles juegan una papel importante en la genera.:1ón 

de empleos ya que ~tualmente ocupan alrededor de 42 mil ~rsonas, lo que 

represenLa el 9.5% del total ocupado del S«lor. El nllmcro de p[anr..as para 

productos lcxliles mostró una lendencia ascendente en los años ochent..J. 

llegando a 245 establecimientos en 1989, lo que representó el 14.8% dd 

toLDI. La participación de los establecimienlos 1ex1iles en el valor agregado 

total de la industria maquiladora fue de 6% en 1990 y la mayor parte~ 

dedican a la confección de ropa •• 

Comercio con Estados Unidos y Canadá 

La industria textil meii:icana, excluyendo maquiladorns, registró un 

superávit en su In.lanza. comercial con el mundo entre 1985 y 1988. A partir 

de 1989, la industria ha trabajado con dtficil, que se explica por el 

dinamismo de las importaciones. Las exportaciones se concentran en fibras, 

44%, y textiles, 45%, mientras que las de confección juegan un papd 

secundario (10%). Por su parte, la composición de las importaciones es mis 

bomogt!nca ya que existe una concentración en los productos de confo:ción, 

38%; mientras las fibras representan el 32% y los texliles el JO% •• 
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Estado"l Unjdos Estados Unidos es el socio comercial mis 

importan le de M~xico pan. produclos lcxtiles. En 1990, el 53. 9 % de las 

CJ:portacioncs nacionales tuvo como destino Estados Unidos (sin contar 

maquiladoras) , mientru que el 54,8 % de las importaciones vino de ese pals. 

El comercio de productos textiles entre Estados Unidos y Múico ha 

sido importante para los dos paises. México mostró un dUicit de 50 millones 

de dólares en 1989 y de 217 mdd en 1990, excluyendo maquiladoras, 

después de haber rc¡,ristrMo un superávit con ese país duranle varios años. Es 

importan le destacar que el 59 % de las exportaciones a Estados Unidos se 

concentró en el soclor textil y el 28.6% en fibras. por su parte las 

importaciones estuvieron distribuidas de manera uniforme entre fibras, 

textiles y confocci6n, lo que implica que la mayoria de ellas son insumos 

para la producción de otros bienes. 

Al incluir 11. la industria maquiladora, las cxporucionc.s mexiClllU.S de 

productos le:xtilcs a Estados Unidos ascendieron a 964,4 mdd y las 

imporl4cioncs a 962.7 mdd en 1990, lo que implica un déficit de sólamentc 

16.3 mdd. Al considerar a e.'iLa indllStria, también C1ftlbia 111 estructura de las 

exportaciones: 5.7% de fibrr.s, 26.4% textiles y 67.7% en confección. Esto 

es una muestra del potencial exportador del sector de la confección y de las 

posibilidades de complemcntacHn de las cconomfa.s de M~xico y Estados 

Unidos al considerar a las nw¡uiladoras debido a qu~ l.11. nuyoria son insumos 

para la fabricación de olros productos. Estos insumos esUn exentos del pago 

de arancel siempre y cuando se re-exporte el producto final al paf's de origen. 

De ahC que el crecimiento de sus exportaciones vaya lnUmamcnlc ligado al 

crecimiento de las importaciones. En 1990, la enlrW neta de divisas de las 

maquiladoras textiles fue de 202 millones de dólares. 

~El comercio de productos lcxtilcs con Canldi es 

mucho menor quo el que se tiene con Estados Unidos. En 1990, M~xico 

registró un supcrivit de 8. 7 mdd, al exportar 17 rndd e importar 8.S mdd. Se 
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prevce un aumento en el comercio coo ese país, siempre y cuando se 

eliminen las barreras existen.les al comercio. En relacióo a la composición de 

las exportacicmcs, alrededor del 62% fueron fibras, 20% textiles y 18% 

confecciones. Las importaciones se conccntnuon en fibras con un 76~ del 

total, seguidas por los teJ.tilcs y la confección. 

Accew a ln5 me!'O'!dn~ de E1>tado~ Unjdo:; y Canadá 

Los produclos de la industria textil mexicana 1mfrent.an una serie de 

barreras para cnlrar al mercado de Estados Unidos y Canadi como son los 

aranceles ahos y las cuotas. 

Barrcnu: arancelarias Los produclos lelllilcs nacionales enfrentan un 

uancel múimo de 57% para entn.r a Estados Un.idos y de 30% a CinadJ:. 

Mé.1tico, por su parte, impone un arancel má.ltirno de 20% a las 

imporUciones de textiles de cualquier país. 

El arancel ponderado que impone Estados Unidos a los productores 

textiles mcllicanos es de 6.8% en fibnlS, 9% en textiles y 18.5% en 

confección. La protección anncelaria en aquel país es mayor justamente en 

aquellos producLos en los que México e!'l mM competitivo. En 1990. el 

arancel pondcndo en Estados Unidos para los productos canadienses fue de 

6.8% pal1l fibras, 6.2% para textile::;; y 15.3% pan coofecc:ión, lo que colocó 

a Ml!:dco en una situación desventajosa tanto por el nivel arancelario vigente 

como por el proceso de dcsgnavación en marcha. 
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Barrera_'> nn amicelariu 

CUOTAS. Las exportaciones mexicanas eofRntan cuola.! para entrar al 

mercado de Est&dos Unidos, esto es, llmites arriba de los cuales aJgunos 

productos no pueden ser exportados a e&c país. En la actualidad, el 71.1 % de 

las cxportaciooe5 mexicanas a Esl&dos Unidos está sujeto a cuotas fijadas por 

el •eoovcnio Bilateral Textil•, firmado con ese país en el marco del 

•Acuerdo•. Las cuotas han tenido el eíccto de limitar la inversión de la 

industria. no sólo en miquinas y planta, sino también en canales de 

comen::ialización. CanadJ, aunque es signat.ario del AMF. no impon!! cuot.as 

a México pero exige un pcnniso previo a la impotUCión lo que le permíte 

frenar las exportaciones me:ticanas en un momento dado. 

Olras hureras al comercio 

La ley de Estados Unidos no pcmtile que la ropa del ejército la provean 

fabricantes extranjeros. Esto impide el acceso de una parte importanle del 

mercado de la confccdón en ese país. 

IMPUESTOS COMPENSATORIOS. En 1989, Eswlos Unidosdeicnninó 

un impuc. .. to compcnsalorio preliminar de 1.76 ad valorem en contnt. de 

productos textiles mexicanos que afectó a 200 empresas, por lo cual en 

1990, México sólo exportó a Estados Unidos 118 mdd bajo las fracciones 

sujetas a este impuesto. 

o 
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Objetlvos de México en 111 negociación del TLC 

El objclivo mexicano ea la negociación del comercio textil fue tener un acceso amplio a los 

mercados de esos pafscs. El tamaño del mercado de Estndos Unidos se aprecia clanunenlc cuando se 

considctll que el consumo de fibras de lodo tipo por persona es de 20.2 Kg al año, mientras que en 

Ml!xico sólo asciende a S.S Kg.{*). 

El tener mayor acceso a esos mercados pcnnilirfa ampliar la esca.la de produccióa, abatiendo asl 

10$ costos un.iurios. Asimismo se fomentarla Ja creación de empleos en la industria textil de nuestro país 

y nos daría preferencias oobre otros proveedores del mercado, particularmente de Asia. 

La industria mexicana podría incrementar sus exportaciones y modifü:ar su composicióo de 

manera tal que la participnción de las confocdonl!S fabricadas con insumos mexicanos &Umelllar.l. 

Como tlltimo eslabón de la cadena textil, la confección es potencialmente la punta de lanza para 

toda Ja industria. Al mismo tiempo tendría que mejorane Ja calidad dé algunos productos de algOOóa, 

polyestcr y naylon, fort.akccrse en el sc:gmenlo de a.e.abados dentro del sector textil y abrirse nuevos y 

mejores canale.s de comercialización. 

Un TLC abriría nuevas oportunid:ules para complemenur los f.aclorcs de l.a produccióa en los 

tres pafscs y los \.'olveria más competitivos frente al resto del mundo. 

Los acuerdos del TLC en la industria lcxtil. 

B3J'TI!nl5 aranc.eiruias 

Senln eliminadas totalmenlc en diez años a putir del 1 de enero de 1994. 

El objetivo de México es lognr I• eliminación de aranceles para lener un acceso mis fnnco a los 

mercados de Estados Unidos y Canad.4, al tiempo que se establece un plazo para la modernización de b 

industria mexicana. Además los textiles mexicanos enfrentan aranceles ponderados mis altos que Cmadi 

para entrar a los Estados Unidos, lo que lo coloca en una situac:ión desventajosa. 

Canadá y Estados Unidos eliminar.in progrcsivamenle su.s respectivos aranceles IObre bimes 

textiles y del vestido originarios de Ja otra parte siempre que el valor del contenido regional Koa ipa.1 o 

mayor al 60$ cuando se use el m&>Jo de lnln.sacción (% del valor de venta), ni d SO$ cuando se 

emplee el ~o dd costo neto ( $ del costo en la compra). 
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Ban-eras no arancdarias 

El objetivo de México es eliminar las cuotas a las exportaciones nacionales a E.U. ya que 

M~xico es el \lnico po.fs de los tres que enfrenta cuot.as y adcm:is esto va en contra de los acuerdos 

multifibras firmado en 1974. 

Reglas de origen 

El objclivo es lograr un balance al beneficiar a los productnrcs de la región y desarrollar la 

competitividad de la región frente a los demás paises. 

Salvnguardas 

Cuando alguno de los países considere que el volumen de las importaciones d~ los bienes textiles 

y del va1ido provenientes de \11 otra parte, afccllln 51:riamcn1c a ta industria nacional, por ~usas 

dístinatas a una diferencia tecnológica, se convOCAtá a consultas con dalos est:i.dfsticos donde se discutir.l 

y dar.l solución en un plazo no mayor a 90 dias. 

El objetivo es establecer salvagwm.las que pcmtiun proteger al mercado mexicano en caso de 

que haya un incrementa repentino en import.u:iones que pueda causar distorcioncs al sector. 

En relación al ctiquewlo, la idea. es introducir un sistema de etiquetado trilateral que proteja ni 

consunúdor con información sobre el origen, composición y cuidados especiales dd producto, entre otros 

n:quisitos. 

Dcsgnnatidn 

Comercio entre Múleo, Canadá y Estado.e; Unidos.'--

B'5icamentc los túminos son los mismos para tas tres Nac:ioncs: 

1) El l de enero de 1994 se dcsgravanín totalmente a los bienes textiles y del vestido que sean 

ensamblados en M6xico a partir de telas totalmente íomadu y cortadas en Estados Unidos. 

2) Los aranceles de abrigos, vestidos, camisas de punto y oo punto, blusu, faldas, pantalones, pijamsg, 

ropa interior, abrigos tipo saco, de algodón, fib12.S artificiales y sintl.tieas, se climinarln por completo y 

estos bienes quedarán exentos do 1.JllJlcel el 1 de enero de 1994. 
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3) Los aranceles de lelas, hilos de diferentes colores, looas y lonetas tejidas de lana, hilo hilarlo de 

acrilico se rcducinin el 1 de enero de 1994 en una cantidad igu:al en ttrminos porccntwJ.lcs a las tasas 

baso. Posterionnente se eliminarán en 5 etapas iguaJcs a partir del 1 de enero de 1995, p411l quedar 

exentas de arancel a partir del 1 de enero de 1999. 

Excepciones 

1) E. U. y M6xico, durante el periodo de transición aplicarán los siguientes anancclcs a hilados y tejidos 

do lana y gramaje inferior o igual a 300 gfm2 y los demás hilados y tejidos de lana mezclados 

cxclusivamcnlc con fi111menlos sintéticos o arcificialc.s: 

Estados Unidos México 

1994 2551 1551 

1995 24.1% 14.S\i\i 

1996 18% 10.8% 

1997 1251 7.2% 

1998 651 J.651 

1999 º" 051 

2) E. U. y México aplicarin los siguientes aranceles a fi1amentos artificiales y slntaicos .. 

Eswfo11 Unidos Mlxico 

1994 . 2551 1551 

1995 2551 1551 

1996 2051 12\< 

1997 13.351 8% 

1998 6.751 451 

1999 051 0% 
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3) Mib.ico aplicari tos siguientes aranceles a alfombras de naylon o de otras poliamidas: 

México 

1994 20% 

1995 20% 

1996 10% 

1997 6.6% 

1998 3.3% 

1999 0% 



BALANZA COMERCIAL TEXTIL DE MEll.1CO CON ESTADOS UNIDOS 
(MILES DE DOLARES CORRJENTES) 

INDUSTRIA TEXTIL 1989 1990 
E.U. I< E.U. 

Exportaciones 330,376 1001< 284,037 

Importaciones 380,946 1001< SOJ,266 

BALANZA ·S0,510 -217.229 

SECTOR FIBRAS 

Exportaciones 92,069 281< 81,358 

lmporta.ciones 100,495 261< 154,800 

BALANZA -8,426 -73,442 

SECTOR TEXTIL 

Exportaciones 187,577 57% 167,640 

Importaciones 119,SIS 311< 175,463 

BALANZA 68.062 -7,823 

SECTOR CONFECCION 

Exportaciones 50,730 !SI< 35,039 

Importaciones IS0,936 401< 171,003 

BALANZA -100,206 -135,964 

FUENTI:SECOFI 
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I< 

1001< 

1001< 

291< 

311< 

59% 

35% 

12% 

341< 
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BALANZA COMERCIAL TEXTIL DE MEXICO CON CANADA 
(MILES DE DO!..ARES CORRIENTES) 

INDUSTRIA TEXTIL 1989 1990 
CAN ADA " CANA DA " 

Exportaciones 21943 I00% 17,170 I00% 

Importaciones 4462 100% 8,SOO 100% 

BALANZA 17.481 8,670, 

SECTOR FIBRAS 

Exportaciones 62% 

Importaciones 76% 

BALANZA 

SECTOR TEXTIL 

Exportaciones 20% 

Importaciones 19% 

BALANZA 

SECTOR CONFECCION 

Exportaciones 3,068 141'1 3,111 181'1 

Importaciones 404 91'1 354 4% 

BALANZA 2,664 2,757 

FVENTE:SECOFI 



BALANZA COMERCIAL TEXTIL DE MEXICO CON EL MUNDO 
(MILES DE DOLARES CORRIENTES) 

INDUSTRIA TEXTIL 1989 

EXPORTACIONES 566,593 

IMPORTACIONES 640,720 

BALANZA ·74127 

SECTOR FIBRAS 

EXPORTACIONES 261,042 

IMPORTACIONES 191,556 

BALANZA 69,486 

SECTOR TEXTILES 

EXPORTACIONES 241,858 43jl 238,053 

IMPORTACIONES 202,158 271,178 

BALANZA 39,700 .33¡25 

SECTOR 

CONFECCION 

EXPORTACIONES 63,693 115' 55,941 

IMPORTACIONES 247,006 39" 346,426 

BALANZA ·183313 

FUENTE: SECOA 
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45jl 

305' 

38" 



INDUSTRIA TEXTIL 

Exportaciones 
% 

lmportacioncs 
% 

SECTOR FIBRAS 

Exportaciones 
% 

lrnportaciones 
% 

SECTOR TEXTIL 

Exportaciones 
% 

Importaciones 
9ó 

SECTOR CONFECCION 

Exportaciones 

% 
Importaciones 

% 

FUENTE: SE COA 

PARTICIPACION DE ESTADOS UNIDOS Y CANADA EN EL COMERCIO MEXICANO 
(MILES DE DOLARES) 

1989 1990 
MUNDO E.U. CANADÁ MUNDO E.U. 
566,593 330,376 21,943 527.412 284,037 

100% 58% 4% 100% 54% 
640,720 380,946 4,462 914,303 501,266 

100% 59% 1% 100% 55% 

261,042 92,069 14,669 233,412 81,358 
100% 35% 6% 100% 35% 

191,556 100,495 2,794 296,699 154,800 
100% 52% 1% 100% 52% 

241,858 187,577 4,205 238,053 167,640 
100% 78% 2% 100% 70% 

202,158 119,515 1,264 271,111 11S,463 
100% 59% 1% 100% 65% 

63,693 50,730 3,068 55,941 35,039 
100% 80% 5% 100% 63% 

247,006 150,936 404 346,426 111,003 
100% 61% 0% 100% 49% 

CANADÁ 
17.170 

3% 
8,500 

1% 

10,583 
5% 

6,499 
2% 

3,476 
1% 

1,641 
1% 

3,111 
6% 
354 
0% 

t 
"' 



PARTICIPACION OE LA INDUSTRIA TEXTIL EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL Y DE LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA 1985-1992 
Millones de nuevos pesos, 1993. 

PERIODO TOTAL INDUSTRIA 
NACIONAL MANUFACTURERA 
111 {21 

1985 2,227,862 737,850 
1986 2,145,625 701,063 
1987 2, 188,906 701,063 
1988 2,225,232 721,542 
1989 2,306,855 744,358 
1990 2,396,822 789,019 
1991 2,483, 108 820,580 

"1992 2,552,635 843,556 

• Hasta septiembre, 1992. 
FUWTE: INEOI SISl[MA OE CtJ[NTAS NACIONALES Of MEX!CO (VAíllOS AÑOS!, 

INDUSTRIA TEXTIL 
V DEL VESTIDO 
{31 

82,568 
77,698 
74,384 
74,875 
76,351 
78,030 
74,987 
73, 112 

PARTICIPACION PORCENTUAL 
TOTAL NAL. IND. MAN. 
14=3111 15=3/21 

3.71% 11.19% 
3.62% 11.08% 
3.40% 10.61% 
3.36% 10.38% 
3.31% 10.26% 
3.26% 9.89% 
3.02% 9.14% 
2.86% 8.67% 

... 
A 

"' 



CAPITULO VIII 

LA INDUSTRIA l\IAQUILADORA EN EL TLC ·· 

La industria maquiladora fue diseñada en México para atraer a la industria extranjera y crear 

trabajo en M.!xico. 

La indus1ria nuquiladora es la empresa individual o corporativa, para la cuál se creo un 

programa de maquila y cuya producción está destinada a la exportación. 

El programa de nuquila excenta a la empresa de rcs1riccioncs ordinarias en la participación de 

inversión extranjera y de arancdc:s al tener importaciones t<:mporales que serán re.-exporudas. Toda su 

producción es de exportación ya sea direcu o indirtetamen~. 

a} Antecedentes 

Durante la S1::gund4 guerra mum.lial, los Estados Unidos y M¿xico firm:uon un Tratado Laboral, 

que permitía trabajar a miles de mllxicmos en Esudos Unidos en el \Jamado •pROGRAMA 

BRACERO•, para cubrir la m;ino de obra \'acante por el envio de tropas a los frentes de batalla. 

Hubo expansión demográfica sin una industria que la sopartara. En muchas maneras la frontera 

mc:iticana cst.aba más cerca de Estados Unidos que de los proveedores de bicne.1 y servicios mexicanos 

aunado a \a m:ala infraestructura de carreteras. 

Con Cl:'ta preocupación, el gobierno mexicano anunció en 196 l =I Programa Nacional de 

Fronteras (PRONAF). para expandir el turismo y el comcn::io 

Cuando se terminó el •Programa Bracero• en 1964, el desarrollo de la frontcna. mexicana se 

volvió crílico. Había habido d<!Sde 1930 fni.njas de libre comercio en la frontera mexicana que aseguraba 

a los ·Norteños• el suministro de materiales que no podían obtener de proveedores del centro de Mo!xico. 

En 1965, al reconocer csu n~idad se aJapatron los elementos de una z.ona de libre comercio para 

producir y se le nombro •Maquiladora·. 
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b} Las maquiladnr.is hoy 

Hace 20 años el norte r.lc México ~taba poblado pr~ominantcmente de ranchos y gntnjas. En 

este reñodo, han emer¡;tdo una gran \'ariedad de industrias, debido básicamente a la industria 

maquiladora. 

A principios de 1990, las estadísticas mostraban la existencia de aproximadamente 1,700 plantas 

maquiladoras en México (cuyo 81 % esta establecido principalmente en el nene del país), con una fuer-....a. 

de trabajo de 450,000 empicados. Uno de cada seis empleados en Ja frontera de~nde directa o 

indirectamente de la industria maquiladora. Coma ejemplo dd impacto que se tiene en Est.ados Unidos 

por las maquiladoras, el Estado de Texas, E. U., estima que se crean dos trabajos en Texas por cadl d1i:z 

empleos de maqu1ladoras en México. 

El crecimiento de e.~ta industria d<!Spués de la crisis de 1982 tuvo rllmos de aproximadamente 20% al 

año, llegando actu.alm~nlc a hacer de la indu.stna nuquiladora la segunda fuente de divisas más 

importante en M~xico después del pdrólca. 

Actualm.ente la indus1ria 1T1.1quiladora rc.aliZ.1 cxport:i.ciones a Asia y a Europa, aL!emis de a 

Est.ados Unidos. 

e) Tipos de mac¡uiladoras por forma de operar 

Hay tres tipos de 1T1.1quiladoras, por su minera di? o~rar: 

1) Subcontratista 

Esta se utiliza cuando las compañías extranjeras no lienen experiencia en la forma de operar :i.sí 

corno en el arranque de la industria en México. 

U. compañía ei;1ranjer11 subcontr:ua con una compa.ñla establecida en Mé:icico y le provee con -

materia prima proveniente de fuera. 

2) Asociación 

La parte e:ictranjera provee con maquinaria, capital de trabajo y 1t!cnica. La parte mexicana 

provee con la fuerza de trabajo y labores administrativas. Esca se hace cuando las compañías no cuentan 

con muchos recursos. 

e) Subsidiarias 

Muchas compañías con e:icperiencia en Mtxico prefieren establecer una subsitfüria 

completamente de su propied:id y control. Esto pemüte tener un control completo en 11. administración y 

producción de la compañia y cumplir más fácilmente con cslrategias corporativas. 



CAPITULO IX 

EFECTOS DEL TLC ANTE LA MICROINDUSTIUA 
MEXICANA 

Mientras la micro y pequña empresas han proliferado en México, se les ha relegado en 

imporuncia en la CCDnonúa mexicana. Esto fue especialmente cierto después de la segunda guerra 

mundial, cuando el Estado mexicano promovió su política de "sustimción de importaciones". Hasta la 

crisis de 1982, la política del gobierno se preocup6 de proteger y apoyar a la mediana y grande 

empresas, sin ocuparse de los pc!qu-cños proc.Juctores. Incapaces de organizarse para obtener 

protección cont111 las importacion~ y fuera de las pos1bilid.ules de un crédito y programas de 

asis1cncia técnica, la micro y ~ueña empresas fueron relegadas ca.d.1 vez rrús. Estas empresas sin 

cmplc!ados calificados, gran rot:i.ción de Jl<!rsonal, carentes de poHticas definidas, dc..<;eapitalizadas, con 

pequeño crédito, atrasadas tocnológicamente, pro ... ·efan a la comunidad con proJuc1os de mala 

calid.1d, min1mizamlo la productividad, eficiencia, comp.:titividaJ y crecimii:nto. 

Hoy por hoy, wn el nuevo énfa.-;is que ha puesto México en el comercio y en la liberalización, 

disntinuyendo la participación del Esbdo en la industna y comercio, privatiz.ando las empres.as que 

tenía en su poder, todo tipo de empr~. dcs<le la más pequeña, debe su considerada en Ja política de 

apoyo. Después de casi una década de cslrulcamiento, la necesi<l:td de un aumento veloz en la 

productividad y empico en todos los sectores y regiones, fuerz.an d poner atención a las micro y 

pequeña crnpttSaS. Está el:iro que cui todo lo que se con5umc localmente e.'i producido o 't'endido por 

micro-empres:1rios. 

En México, el sector mierocmpres..:i.rial ha sido muy pabremente estudiado, aún menos que las 

llamad:!.s pequeña y medi1U1a empresas. Nadie puede asegurar coo precisión el ndmero de 

microproductorcs, su distribución regional, tipos de productos manufacturados, niveles de empleo, 

capital de trabajo, tecnología, utilidades, crecimiento, materias primas utilizadas, rr:querimicotos de 

créditos, etcétera .• El impacto en dichas empresas de la política macroecooónúca, incluyendo política 

fiscal, comercio exterior, privatización, es un 4rea inexplonula. 
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Existen dis1in1os cricerios p<1ra cl.i.sificar a una empresa como micro, p.!'qUcña o mWiana. por 

ejemplo, Asesoría Dinámica a Microempresas (ADMIC), ddinc una microcmpresa como aquella que 

cuenta hasta con cinco emple.ados como máximo, la pequeña es la que cucnt:i con un intervalo de seis a 

cien 1rab.11jadores y la mediana Ja que utiliza como fuerza de trabajo de IOI a 250 empleados •• 

Por otro J;i.do, Nacional Financiera define una m.icroempresa a aquell.a que cuenta con IS 

tr;1!ujadores o menos y con ventas anual~ no superiores a los $150,000,00 USO. 

Según esrudios hechos por Clark W, Rcynold.s y Ana Paula Pes.soa (Stanford Univer..ily) (•), 

en el que se an:i.liz.:iron veintidos mkr()(!mprcsas y ocho p.:.queñas indus1rias en la Ciudad de México, 

MonteJTCy, Ciudad Victoria y Saltillo en agosto de 1991, se encotró lo sigu1o::nte: 

1) Aproximadamente una tcrccn. parte de csfa.s empresas, tenían una relilcJón direcl.1 con empresas 

grandes como proveedoras de bienes o servicios relacionados con la cxparución. E5l.1 rc!ación es 

más frecuente a medida que uno se acerca a la frontera nor1c de M.!xico con Suc.Jos Unidos y es en 

gran par1c debido a la.s maquiladoras. En esta zona aproxilll.ldamenle un 50~ e.Je las microcmpresa.s 

tratan con i:randcs firma.o; exportadoras, obteniendo créditos y apoyo de eMio; grandes empresa.... El 

otro 50~ de microemprcsas, produce bienes de baja calidad para consumo local. 

Uno de los principales abstJculas que enfrenta una m.icroempfl!'s:i es la falta de !.Opor1c 

credilicia por inslitucioncs especializadas. E.o;te tipo de op.:r.iciones es en gran parte apoya.Jo por las 

empr~ de mayor tamaño para quienes las micro trabajan, o por agiotista.s, que ofrecen préstamos a 

corto plu.o y altos intereses. 

De.~pués de la rcprivali.t.ación de la banca, han suri:ido planes tic apoyo en los .;:tules se pone 

alención a la micro, pequeña y mediana industria, tale.~ como el Progr:uru para la Micro o P~ucña. 

Empresa (PROMYP) y el PROMJCRO, de NAFIN., que a pesar de haberse iniciado en 1968, ahora 

rcahr.cntc está cumpliendo con objetivos mejor definidos. Tanto el número de empresas, como el 

cr&lito total financiado creció de 1990 a 1991 en cien por ciento. 
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Es intcresanle notar que el 37.J % de estos proglllmas fue utilir.ado en Jalisco, Nuevo LOOn, 

Sinaloa, Sonora y Chihuahua. durante el primer scmeslrc de 1991, lo cual se de~ a los incentivos de 

este programa por descentralizar la industria. Asimismo se reílcja la oocesicbd inmediata de continuar 

con estos apoyos al tener una acogida tan calurosa por los microemprcsarios. 

Excluyendo al comercio y los servicios, los más grandes financianUenlos fueron dados a la 

industria alimenta.ria, textil y del cuero y a la met.almec.ánica, cuyos acreedores fueron principalrnenlc 

cinco bancos: Bacomer, Banca Scffn, Banamcx, Banco Internacional y Da.neo Mexicano Sorncx. 

Hay otros medios de financiamieo10 institucionaliudos, tales como las Uniones de Crédito, que 

acttlan como intenncdiarios financieros entre la micro y pequeña indusiria, la tarjeta de cridi[o 

empresarial, el facloraje y el arn:nJamicnio financiero. 

Bancomcxt expandió su progrnma de apoyo a las empres.as de comercio e11:terior (ECEX). 

incluso para aquellas empresas que con1ribuyen indirecta.mente a exportaciones, con produclos 

intennedios. y con JNTEREXPORTA principalmente a compañías principalmente chic.as. 

SECOFJ ha instiluiJo programa.s de apoyo como d COMPEX (comisión núxl3 para fa 

promoción de las exportacione.~). cuya finalidad de promo\·cr el com.:rcio exterior, ha funcionado 

notablemenle al desregular Ja 1ramita.ción aduana! en México, la creación de programas como PITEX 

(programa ele importación temporal para exportadores) , ALTEX (apoyo a las empresas al1arn1mte 

exportadoras), COMJN (comisión mixta para la modemit.ación de la industria, micro, pequeña y 

mediana), el "Plan de Jalisco" (para apoyar a la pequeña y micro empresa en Jalisco - principalmenle 

del e.alzado·), ADM{C (Asesoría Dinámica a Microcmprcsas), FOMICRO (Fondo de Garantía y 

Fomento a la Microindus.1ria), POP (Programa del Desarrollo Popular), ele. 
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ACTIVIDAD CREDITICIA DE NAFIN 

1990 1991 
PROGRAMA #de N de 

Emrirc.-.as Financianúcnto Emoresas Financiamfonto 
Micro y 
Pequeña 
Emnrcsas 13155 1679-169 24173 35.t.6258 

ModemiZ.1ci6n 498 1030064 651 16135:!.i 

Dcs:arrollo 
Te.cnol61?ico 37 46442 37 :s251 

Es1udio y 
Aseso ria IO 1726 11 4012 

Infraestructura 
Industrial 29 52681 46 95521 

Ambiente 24 19551 27 15980 

Pro!lramas J::~iales 279 704624 34 J.$1395 

Total 14032 3534557 24979 5645258 

• Miles de pesos corrientes. 
FUE?\~ SwliJin.:cióa d• Sc111~ d~ Awcnto. e W-ldoi Cndilio:ia, NAAN. 1992. 
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U INDUSTRIA MANUFACTURERA MEXICANA, POR TIPO DE EMPRESA, 
1985- 1990 ~ 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 

MICRO 64.590 68,657 74.394 76,526 81.332 92.556 

PEQUEN A 15,856 16,093 17.296 17,668 18.281 19.685 

MEDIANA 2.628 2.565 2.790 2.941 J,209 3.266 

SUBTOTAL 83.074 87.315 94.480 97.135 102.822 115.507 

GRANDE 1.828 1,763 2.010 2.104 2,279 2.386 

TOTAL P.4.902 89,078 96,490 99.239 105,101 117,893 



HICRO 

PEQUERA 

H.EDIAtm 

SUBTOTAL 

GRANDE 

TOTAL 

FUENTE: 

EHPLEO EH HEXICO POR f'IPO DE ElfPRESA 
1985- 1990 

1985 1906 1987 1988 

270, 731 286 212 JOB, 483 317,304 

591, 316 602,034 645,466 664' 556 

408, 126 401, 502 439' 456 459,683 

1, 276. 23 1,289,82E 1,393 40! l,440,54 

1, 235. 25 1,191,20 1 360,04E 1,452,80 

2,511,49( 2,481,031 2 753,45 2,893,344 

SECOFI 
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1989 1990 

338. 304 384. 465 

690,927 137,230 

sao, B66 512. 280 

1,530,09 i,GJJ,9n 

1,515,51!: 1,635,62~ 

3,105,61~ 3 269. 6Q.<¡ 
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TIPOS DE ESTABLECIMIEITTOS MANUFACTUREROS POR ESTADO, 1990 

ESTADO MICRO PEQUEN A MEDIA1'A SUBTOTAL GRANDE TOTAL 

Al!uascalicnles 1.429 280 S7 1.766 33 1.799 
Baja California 2.885 7SO IS4 J,789 137 3.926 
ea·a Calif. Sur 436 SI 12 499 o 499 
Camricchc S71 81 9 661 o 661 
Coahu1la 2.993 530 SS 3.619 90 3.709 
Colima S44 S4 8 606 2 608 
Chia nas 1,148 88 13 l.:?49 7 l.256 
Chihu.:ihua 2.854 488 100 3.442 186 3.628 
Dis1. Federal 18.124 4,995 694 23.813 422 24.235 
Durnnl!o 1.296 331 75 1.702 43 1.745 
Guam1·uato 6.573 1.293 165 8,031 79 8.110 
Guerrero 1.412 72 10 1.494 s l,499 
Hitlall!o 1.341 :?SS 48 1.674 34 1.708 
Jali~co I0.6.n 2.:no 2°\8 13.110 144 13.254 
Est. M¿xico 7.545 2.523 584 10.652 441 11.093 
Michoac;in 2.600 251 39 2.S% 21 2.917 
Mordos 1.085 173 35 1.293 2S 1.318 
Navarit 825 62 3 890 6 896 
Nuevo ~ón 6.793 1.684 214 8,751 194 8,945 
o.axaca 1.055 83 9 l,147 IS 1.162 
Puehla 2.949 879 156 J.984 71 4.055 
0u'1'ro:!taro 1.272 270 66 l,608 61 1.669 
Ouint:i.na Roo 425 4S J 417 2 479 
San Luis Potosi 1.726 JIS 62 2.103 49 2.152 
Sioaloa 2.392 284 36 2.712 24 2.736 
Sonora 2.278 333 6S 2,676 62 2.738 
Tahasco 79S 70 8 873 7 880 
Tamauli as 2,632 321 92 3,045 103 3,148 
Tlaxcala 481 IS4 S4 689 31 720 
v~r:icruz 3.378 383 SI 3,812 6S 3,877 
)ucal:ln 1.448 260 36 1.744 2S 1,769 
Zacat~as 629 53 8 690 2 692 
Total 92.556 19.675 3.266 115.497 2.386 117.883 

fUENTE.SECOfl 
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EMPRESAS MANUFACTURERAS POR TIPO DE ACTIVIDAD 1 1990 

ACTIVIOru> MICRO PEQUEflA HEOIPt.!lA SUBTOTF\.L GRNIOE TOTAL 

loutmica 2,403 1,092 245 3, 74G 210 3,950 
Vestido 9,410 2 ,421 346 12, 117 165 12. 342 
Bebida 856 255 95 1. 20G 132 1, 338 
Alirr.entaria 20,694 2,812 455 23,961 269 24,230 

Haa. Eléctrica 1,856 701 212 2, 769 355 3, 124 
Hac:r. no olt!ctrica 4, 633 818 103 5. 55,; 59 s. 613 

Het!lica, b&eica 942 398 69 1. 409 54 l. 463 

Het.\lica, no maa. 16, 536 2' 904 393 1 19. 913 219 20, 132 

Muebles no met.\licos 5,050 043 69 1 s. 962 27 5,989 

Mir.erales no met.\lico 4,916 994 123 1 6.033 123 6.156 

Paoel 533 258 80 en 71 947. 

Pet:-oauimica 106 56 10 172 174 

Imorentas 7 .3~3 971 143 8' .;37 64 a. so1 
Pl.\etico-paoel 2. 725 l. 415 259 ,\. 399 126 4, 525 

Cuero v z.anatos 4, 980 l. 321 1'9 e, ..;.so 70 6, 520 

T:ibaco 17 15 5 37 6 43 
Textileo 1,977 888 231 3,096 176 J, 272 

Ec:ruioo de Transoorte 1, 119 381 80 i. seo 141 l. 721 

Madera 2,515 538 67 3, 120 <l 3, 161 

Otra e 3,965 524 104 4, 593 76 4, 669 

\TOThL 92. 556 19. 685 3,238 115. 479 2, 386 117,865 1 

FUENTE: SECOFI 



CAPITULO X 

ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO 

a) Generalidades 

La desaceleración en el crecimiento de las exportaciones y un mayor ri1mo en la compn. de 

productos importatlos se tradujeron en wt visible deterioro en la balanz.a comercial alimenticia. A pesar 

de la coniracción en la dcm:md.i externa de leche en polvo, ta..s imporuciones totales crecieron en 

promedio 13.3 por ciento, cifra que contr.i.'ita con la re<luc.:ión dd 2.1 por ciento de sus ventas foráneas. 

Esto mermó la capacidad de autofinanciamienlo dd sector, lo cual indica que la división ha requerido de 

recursos distin1os a sus c:tportacioncs para poder cubrir su desequilibrio comen:inl externo. 

Este componenh! se car:ictcriz.ó por mantener pclcticamen~ constante el grado de concentración 

de su oferta exportable, ya que cu•nro productos gentricos i:encran mis del 55 por ciento de sus divisas. 

As{ lu.:go de reprcscnur el 7 .3 por cien lo de las venw ex lemas manufactureras, esta induslria se 

ubica como la cuarta división mJs din&mica de las exportaciones fabriles, c:llo no obstante que duran1e 

1991 las divisas generadas por la colocación de sus produc1os en el e:llilenor fue incluso infcrior a la 

rcgistnubcn 1989 (ver gráfica}. 

Tal comportamicnco se explica por: la recuperación del mercado intcmo el cual reabsorbe 

proporciones significativas de la ofcrta antcs exportabli:; y por el descenso en las venus di: casi la mitad 

del total de los 23 principales productos de exporbción de esta indus1ria, cntrc los cuales destacan: 

l)EI caíé tosUdo, el cual como resultado del deplome en los precios inlemacion:ales, registró un 

decremento del 63.0 por ciento en el valor de sus exportaciones. 

2) Atún cuyo monto se contrajo a raz.ón del 60 por ciento, esto es poco más de 29 millones do dólares, 

como consecuencia del embargo impuesto por Estados Unidos. 

3) Manleca de cacao, que mostró una caída del 55.3 por ciento, resultante de las barreras fitosanitarias. Y 

el descenso en las cotiuciones internacionales. 

4) Camarón congelado, conservas de pescado, mariscos y langosta, cuyos descensos do 34, 20.3 y 9.8 

por ciento rcspoctivamentc, corresponden tanto a su rcoricn~ión al mercado inlemo, como a Ju 
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fluctuaciones de los precios y la creciente competencia con productos provenientes de Asia y otros paises 

latinoamericanos, 

Asimismo, cabe destacar que del letal de bienes exportados por esta indw1ria, tan sólo 1.re5 

(camarón, ccrvcz.a, legumbres y frutas p~paradas), explican más del 50 por ciento de lu divisas 

obtenidas; ello revela su perfil conccntr.idor en unu cwmtru ramas y productos, y por t.anto su 

sensibilidad y dependencia frenlc a los cambios del comercio mundial. 

Por otra parte, es importan1e mi::m:ionar 4uc en 1991, las importadoni:s de esta división se 

redujeron 3.6 por denlo, luego de que la adquisición de bienes lalo::s como la leche en pol\·o y evaporada, 

anlcar, pescados y mariscos en conscr.,.a, harinas animales y aceite de soya, cnlre otras, di::;c.cndicroo en 

forma significati,·a, aunque no lo suficiente para revenir la tendencia dcfic1t.uia que caracteriz.a a este 

sector de.sJc 1988 a 1991. 

En efecto, el esfuerzo de los productores nacionall!Sde Jái:1cos por akanz.ar la autosuficiencia en 

este básico, pennilió que las importaciones de lt:ehe en polvo disminuyeran 446.) millones de dólart:.S al 

p~r de 554.S a 108.2 millones de dólares. 

De igual forma, en respuesta a la habitación temporal de Jos ingenios, para aprovechar las 

rescr.<as de caña, se elevó la producción nacional de azúcar, por lo que las compras de c:slc bien se 

redujeron en poco más de la mitad. 

En el caso de las harinas animales, maleria prima para la elaboración de alimentos prcpar.ulos 

para animales, resalta su substilución por productos de soya con mayor contenido prolefnico, as( como li 

mayor capacidntl de los fabrir.anles nacionales para hacer frente :& los requerimientos internos de este lipo 

de insumos. 

Pese a to anterior, para diciembre de 1991, lu importaciones del seclor alimen1icio alcanzaron 

un monlo de 2 mil 583.7 millones de dólarC3, cifra 3.6 por ciento menor a la rcgistn.cb en 1990, pero 

28.J por ciento superior a la observada en 1989. 

Cabe destacar que la compra de carnes frcsca.s o rcfrigerada.s representó la cuarta parte del valor 

total de las importaciones de esta industria, tras observar un notable incremento del 101.S por ciento, 

resultante entre otras cosas de la prohibición de la matanza de ganado en el Distrito Federal. el · 

insuficienlc abasto interno y espcci11.lmente de tos difcrencialcs de precio y utilidad. 
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Paralelamente la importación de produclos como harinas de soy11, conservas animales, vegetales 

y frutas, preparados y aJimcntos especiales, as{ como vinos espumosos, se aceleró notablemente, y aún 

cuando en fonna individual su valor no es considenblc, conjunl4mentc equivalen a casi el 20 por ciento 

del monlo total de las compru externas de esta industria; ello revela la tendencia a importar cada vez m'8 

productos de consumo final, ames que insumos para su fabricación en el tcnitorio nacional. 

Así, las 1rans.acciones cx1cmas de esta división alcanzaron a diciembre de 1991 un saJdo 

dl!ficitario 13.6 por cienlo menor al reporudo en 1990 y dos v~ al registrado en 1989, con lo que su 

capaciW.d para financiar sus compras en et exicrior fue Wl solo del 47 por ciento. 

En síntesis, la p<!rdida en el dinamismo del valor de las vcnli.S totall!.S írentc a un mayor 

crecimiento en la d.mwiilil por importaciones, arrojó un crecimiento promedio de 35 por ciento del 

déficit comercial, aunque habóa que reconocc:r la caída en el valor de las importaciones para 1991 y en 

consecuencia la moderación del déficit comercia\ para ese año, lo cu.al no comge el desequilibrio del 

sector. Oc esta forma si se pretende cerrar la brecha entre compras y venus externas. es imlispensa.ble 

impulsar la búsqueda de la incorporación consitenle de nuevos produc1os exportables, a.sí como mayor 

selectividad en el flujo de bients que adquirimos en et extranjero, al tiempo de promover la fusión 

interempresarial con los capitales foninoos y propiciar una platafomu accesible de exportación indirecta. 



b) Eíl'Ctos del TLC en el campo mexicano, 

~ 
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La producción agrop«uaria mexicana, es un sector vulnerable ante un lratado de 

libre comercio con Estados Unidos y Canadá. U.s brochas tecnológicas son muy alw y 

así también la eficiencia y prcxJucliviJad. Debe apoyarse mucho a este sector, con 

financiamientos para promover el avance tocnológico as{ como para la compra Je 

maquinaria y equipo que pennitan la modernización. 

Debido a la importancia y complcjitLu.I de este sector, las negociaciones so hicieron 

i:n dos mesas distinus: una con Estados Unidos y otra con Canadá. Esto es debido a que 

las condiciones climáticas, forestales y de suelo son dislintaS, as( como la mano de obro 

y tttnología. 

A pes.ar de lo barato tfo la mano de obra ~n Mél(ico, nuestros casios de producción 

son muy superiores a los de Estados Unidos y Canadá. 

De 1985 a 1989, co~h;;.mos en México 1.7 ton. de maíz por h~tárea contra 7.0 

ton. en Estados Unidos y Canad.J:: obtuvimos 542 kg por hectárea de frijol contra l.661 

lon:ba. en Estados Unidos y l.865 ton!ha en Canaú.I; coSl:'chamos 3.3 ton!ha de arroz 

contra 6.2 tonfha en Estallos Unidos, ele. nuestras vacas de ordeña produjeron I.365 

litros de leche al año, contra 6,224 litros en Estados Unidos en y 5,526 litros .:n 

Canadá: por ca.da ave de nu~tra parvada produjimos 3.1 kg. de carne al año mientr.u 

que .:n Estados Unidos se produjeron 6.5 kg y en Canadá 6.0 kg. (•). 

En algunos productos nues1ros rendimientos son cercanos a los de Estados Unidos y 

Canadá (v.gr. en huevo), e incluso en un gl'ilrlo, d trigo, son supt!riores pero en la 

m2yorfa de estos productos nuestros costos de producción son tambi\in mayores: 

Nue!itros rendimientos porcfcolas son similares a los de Estru.los Unidos y Canadi en 

cuanto a peso medio en canal de los cerdos sacrificados: 72.7 kg. en México contra 

76.3 en Caniu!J y 80.3 en Estados Unidos (trienio 1987-1089 FAO, anuario do ta 

producción). Sin embardgo la relación entre et número de cerdos existentes y 

sacrificados es de 100% en México, de 164% en Estados Unidos y de 144% en Canadil; 

nuestro costo do producción do cerdos en pie fue de t.55 USO por kg. contra 1.04 

dólares en Estados Unidos (bienio 1989-1990) (••). 

•) Cilnacalcu.lodMCOCll t-ccn fAO. An ......... d~ Pr .. hx:cidci 1916y l919, Romo!. 
1 .. ) Rit1 Scbwen1aM R.:idc...,.. r M-uc1 06ci><= Ctl<l. U pon:~ .. ..,.. .......... lllllC d n.c. Mimeo UACH, 
~Ía(o,1991, 
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VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR GRUPO DE PRODUCTOS 
Cultivos Valor de la Producción ( • 1 % del total 
Granos Básicos 
Maíz 

Frijol 
Trigo 
Arroz Palay 

Granos Forrajeros 
y Oleaginosas 
Sorgo 
Cebada 
Soya 
Cártamo 

Subtotal de los Ocho 
Principales Granos 

Otros granos alimenticios 
y oleaginosos ( • •1 

Total Granos 

Hortalizas 
Frutales 
Café y Cacao 
Caña de azúcar 
Fibras textiles 
OtrilS Oleaginosas 
Otras materi<JS primas 
Otros cultivos 

Forrajes 
Flores 
Especias y medicinales 
Otros 

TOTAL 

1, 125,440,394 
741,669,242 
142,642,153 
193,759.431 
47,369,568 

340,842,653 
225,340.620 

25,918,403 
79,920.453 

9,663, 177 

1,466,283,04 7 

; 52,299, 768 

1,518,582.815 

344, 503, 846 
384,480.008 
197,647.815 
147,369.414 

55,948.642 
45,386,375 
22,129.217 

182,521,699 
154,457,345 

3,807,891 
934,118 

23,322,345 

2,898,569.831 

• Miles de pesos corrientes para el año de cosechas 1985. 
• • Avena, garbanzo blanco, haba, lenteja. maíz palomero, ajonjolí, colza, girasol, 
linaza y semilla de algodón. 

FUENTE: Sub•i•l•mn de Etudl1tic• Agropecu•n• Año de couchu 1985, SARH 

38.83% 
25.59% 

4.93% 
6.68% 
1.63% 

11.76% 
7.77% 
0.89% 
2.76% 
0.33% 

50.59% 

1.80% 

52.39% 

11.89% 
13.26% 

6.82% 
5.08% 
1.93% 
1.57% 
0.76% 
6.29% 
5.33% 
0.13% 
0.03% 
0.80% 

100.00% 



En México, el valor bruto del produc10 por tr .. bajador fue de t,799 dólares en 

1988 en Estados Unidos fue de 45,052 dólo1.rc=.s y en Cana.d4 de 36, 617 dólares. 

Estas brechas de productiviiliul tan grande..-;, derivan de las cua.nliosa.s inversiones en 

invesligación y en innovación tecnológica realiud.a.s por los Estados Unidos y Canadá a 

lo largo de mucha.'> déc.:ida..s, en las cuales han incidido el gasto púhlico en invcs1igacióo 

agropecuaria y c:r.tcnsionismo (que data desde el :.ig\o pasa.do: Ley Agricola de 1862 en 

E.U. etc,), como las poílicas internas de precios y subsidios (instrumentadas en E.U. 

desde la ley agricola de 1933), que al sar.lnlLz.ar la rcnubihd.:id de las granjas han 

ra .. ·orecido su C3.pit.aliución y tecnificación continuas. 

Producm 

Maiz 

Frijol 

Trigo 

Arroz 

PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO EN GRANOS BASICO 

(Jomdtias por tond.i.da) 

\1,bcico Estados Unido~ Canadá 

17.84 0.14 

50.60 0,6 

3.17 0.33 .13 

33.14 O.?J 

Wubin1ion.1990. 

El presupuesto ejercido por el lnstitu10 Nacional de lnve.~tigac:.iom:s Forestales y 

Agropecuarias, se contrajo a pesos constantes de 1980, de 4,778 millones de pesos en 

1982 a 2,096 millones en 1989. Hemos abi~rto un11 brecha tecnológica muy grande, que 

llevará varios años reducir. 
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1 PRESUPUESTO EJERCIDO POR EL INIFAP 

¡AÑO MILLONES DE PESOS INDICE 

1982 4778.40 100.00 

1983 3421.56 71.60 

1984 3785.25 79.22 

1985 3945.08 82.56 

1986 2889.58 60,47 

1988 2133.62 44.65 

1989 2095.90 43.86 

La l!Slructura agraria de México incluye cuatro millonc.<; de pequeños granjeros 

pobres, cuyo poder de compra ha disminuido drásticamtmle. (Entre 1981 y 1988, los 

proJuctores de granos sufrieron una p.!rdida de 48, 7 "i en los tbminos de mterc:imbio 

de sus cosechas re.sPecto a los in.,umos: micntrs d índice nacional de precios d.: las 

materias primas de la activiilild agricola creció 9.22 % , d indico! n:ic10nal cfo precios de 

garan1(a sólo cn:ció 4.734% . En particular, los precios r~ks del maíz suinenm una 

~rdida de! 42.4%, los precios dd frijol, un dderioro dd 49.95r, los dd arroz una 

pérdida del 41.6%, ele.; y si bien en 1990 se observó una recuperación en ténninos de 

intercambio de al;;unos gr.uios {maíz, frijol y lrigo), aún fa\u m:i.s para ll<!gar a los 

términos de 1981, mientras que en otros granos (arroz, soya, ele.) continua la 

tendencia decreciente de renl.abilidad. 



PRECIOS REALES DE GARANTIA DE LOS GRASOS 

<PESOS DE 1980) • 

AÑO MAfZ FRUOL TRIGO ARROZSORGOSOYA 

1981 5373 13126 3774 5332 3224 8860 

1982 3124 7448 4345 3318 1836 54-01 

1983 3555 6110 3249 3888 2333 514-0 

1984 4065 6423 3439 4144 2795 6606 

1985 3657 10636 3423 3692 2196 6039 

1986 3236 7314 3083 3303 2359 5561 

1987 2992 6412 2712 2907 1893 4983 

1988 3097 6574 2787 3168 1883 7197 

l 1989 3132 6653 3187 3208 2304 7099 

l 1990 3300 9599 3W8 2854 2148 4411 

("Jdcn...wr: lndicenaci<>naldcpm:""d•..,.,.."-•-P"""""'•~rlcolw 

Recursos naturales 

Por cada trabajador agrícola, los Estados Unidos cuentM con 61.4 has. de tierras 

de cultivo, de la.s cw.les 5.9 son irrigula.s, con 79 has. de pastiulc:.s y con 86.7 has de 

bosques; en México sólo cont.amos ce.in 2.7 has. de cultivo por trabajador agrícola de las 

cual~ 0.6 has, son de riego, con 8.1 de pastizales (en su mayoría de mala calidad) y 

con S ba.s. de bosques; en Cana.d.J, las cifras son de 97.4 h~s. de culcivo, con 1.7 hu. 

irrigadas, 68.9 has. de pastos y 754 has. de bosques por lrahajador agn·cola. 

Mientr.a.s en MéxiCo tenemos problemas lopográficos (laderas y pendienles) en dos 

terceras partes de nUCl>lns tierras agrícolas, lo~ Eslados Unidos disponen de inmensas 

planicies (en su cc.ird6n cerealero y en sus demás rc,giones agrícolas), que son cicolo por 

ciento mecanizablcs y representan el arquetipo natural de tierr,¡s p.arn U aplicad6a 

integral de los paquetes tecnológicos modernos. 
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Las condiciones térmicas para el cultivo de granos son también más bcmi¡;na.'> para 

los países del norte, sobre todo en Estados Unidos. En el inmi:n~ cordón ccrcalero 

estadounidense, el sol sale a IRS cuatro de la mañana, precfsamcnt.e durante el período en 

el que las plantas requieren mayor irradia.ción solar. Simrlemcnt.e nuestra agricultura 

está situada dos paraldos abajo, n1'.s alejada dd polo; el sol nunca sale aquí a las cuatro 

de la mañana. 

e) Puntos ncordados en el TLC 

En el acuen.lo bilateral México-Estados Unidos, ambos países se comprometen a 

eliminar de inmediato sus barreras no arancdaria..s, mediante ~u conversión a sistenu.s de 
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aranceles. 

El docu!Tll!nto dd TLC explica que los arancdes-.:uotn facilitarán en cada país la 

tmnsición de los productos sensibles como en nuestro ca."'° son lo" granos bi.sicos, a la 

competencia en las importaciones. A tn1.vés de este ~iFterna se establecerán cuotas de 

importación libre de aranceles con base en los mvcks promc!<lio de comercio reciente, 

csu.s cuotas se incrementarán generalmente en tres por Cll!Olo anw.I. TambiJn se aplicará 

un arancel a las importaciones que sobrepasen dicha can11dad. En eslc sentido, las 

bam!ras arancelarias se diminar.ln en un lapso no mayor a diez años, después de la 

entrada en vigor del TLC, salvo- los aranceles de ciertos productos extremadamen1e 

sensibles a la.'> importaciones, colee los que se cncuentr.Ul el maíz., el frijol, en el e.aso 

de M~xico y eljuga de naranja y azúcar para E.U .• La eliminación arancelaria se hari 

en íorma gradual después de cinco años adicionales. 

En el caso de las restriccione.o; al comercio del azúcar, se convino entre los dos 

países, que estas se eliminarán al cabo de un periodo de transición de IS años, cxceplo 

en los casos del azúcar exportada al amparo del programa de ~xportación de anlcar de 

E. U. que continuará sujeto a las lA1>aS de la nació o mis favorecida. 

En el caso de la negociación entre CanadJ y M~xico, ambas Naciones acordaron 

eliminar todas la.s barreras anncelarias y no amicclarias, excepto las que se aplican a 

productos hkteos, avícolas, huevo y azúcar. 
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CanadJ, por su parte eximirá inmcJiatameonte a México de las reslriceiones a Ja 

importación de trigo y cebada, así como sus derivados, carne de res y ternera y 

margarina, 

Con excepción de liú:teos y avícolas, incluyendo el huevo, México sustiyuirá por su 

parte los permisos de importación por anncel para facilitar las importaciones, como en 

el caso del trigo, o por un arancel-cuota, como en el caso del maíz y la ceba.da; 

cualquiera de los dos que se utilice, se eliminará cradualmenrc en un pen·odo de ID 

años. 

En materia agrícola, los paíse.s firma.nlell incluyeron un apar.i.to Jondc S<! s.eñala que 

durante los primeros diez años de vigencia del tratado se r!slablt'l.'.<.:rá una Jispostcióri 

para aplicar una salvaguarda (deft!ll..o;a) especial pói.ra ciertos prnJucros, dentro d.: los 

contcxt.os de los compromisos bilaterales mencionados. En cuanto a los apoyos miemos, 

México, Estados Unidos y Canailii, se e!>ÍOrur.in para brindar políticas de apoyo a su 

sector agropecuario que no dislorcioni:n d comercio; se c.slahlt>ce umbi¿n que cad..1 p.!ís 

podrá mo<liíic.ir sus mecanismos de apoyo interno en confonnidad con sus obligaciones 

en el GATI. 

En el área de subsidios a las cl(portacione,¡, se indica asimismo que cuando un país 

siirnatario del TLC, deciW. in1roducir un subsidio a las citportaciones. dd><:rá no1ilkar 

al país importador de su intención, por lo menos con lrc.s días de anticipación. 

En la me.c;.a agrícola tambi¿n se incluyó un punro sobre resolución de controversias 

comerciales transíronterizas que involucren a países agropccw.nos. L'n comité trila1eral 

panL el comercio agropecuario, vigilará la puesta en marcha y la administmción de las 

disposiciones establecida.e; en estll sección. 

Del mismo modo, csle comité fij;uá o ci;.Ub\ccer.i un grupo rJ.:: trabajo México

Estados Unidos y Méitico-Cana.dá que revi.urá la operación de normas de calificación )' 

calidad. 

El 1ratado de libre comercio establece preceptos para el de..c;.arrullo, adopción y 

ejecución de medidas sanitarias y fitosanitarias , es decir aquellas que se adopten para 

proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal de los riesgos que surgan de 

cofennedades o plagas de animales o vegeta.lea o su.stancias contaminantes en alimentos. 

El tratado de libre comercio, al reíerirsc a medidas de c~rgencia, crea un 

mecanismo para que tribunalei; arbilni.lcs indcpcndicntcs
1 

de integnción binacional, 
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revisen las resoluciones dcfmitiv&S en materia de antidumping y cuotas compensatorias 

que hayan dictado las autarid.utcs competentes de los paises signatarios del mismo. 

Ca.da uno de ellos llcvar.l a cabo las ~formas legales necesarias parJ. asegurar la 

revisión efectiva por parte de estos tribunales arbitrales. 

En cuanto a la conservación de la legisla.c:i6n nacional en maleria de antidumping 

(par.a evilJl.r que una empresa sea compctiliva con base en el apoyo que le dé su 

gobierno) y cuotas compensatorias (para proteger a los productores domés1icos de 

competencia desleal), el TLC confirma explfcitamente el derecho que cada uno de los 

tres países que lo inlcgran 1iene para conservar la aplicación de su legislación en ambos 

casos. Cada uno de ellos modificará su legislación para pc!mlillr la ejecución de las 

obligaciones del TLC. 



CAPITIJLO XI 

PAPEL, IMPRENTA E INDUSTRIA EDITORIAL 

a) Papel 

Duranle los llllimos años la vutncrabiliJ.W en el frc1ll~ cxtc:mo de esta industri;a se agudizó, al 

presentar un crecimiento en sus compras CJ.lerna.s, e::i tanto que el valor de rus compras foráneas cayó 7 

por ciento anwil. Como conSc..-.:uencia el di!ficit comercial registrado en 1991, superó en m.is de].¡ micad 

el de 1989. La creciente competencia en la indwtria dd papel a nivel inh:rnacional puedi:. explicar tanto 

las dificultades p:na exportar como la preferencia por producios imporL3dos de consumo final por parte 

del mere.uta nacional. Todo esto ha llevado a esta división a una mayor pérdida de c.apacid.u.I e.n su 

autofinanciamicnlo cx~mo, a saber, mientra.~ en 1988 por ca<l.3 dólar que ~lía por importación, los 

ingresos por exportaciones aportnban 30 centavos, paro 1991, akanubm a cubrir sólo 18 cemavos, razón 

por la cual §e ubica, como uno de los nueve compontntes fahnlcs que ma}ores líntitanles fin.'.lllciera.'> 

presenta para hacer frente a sus débilos comprometido'> con el ext.::nor. 

Esia industria aporta sólo el 1.4 por ciento dc:I total de las venta.\ for.í.nc.as, y :.e distin:"Ue por 

ser Ja lem:ra división (junio con airas indu:strias y el sector de la madera) de menor part1cip..tción ai este 

conc:epto. HJSLa el cierre de 1991, sus exportaciones alc.mz.aron un monto de 232 millones de dJlare.o;, 

cifra 14.5 por ciento :sup;:rior 11 la regiscr.ida en 1990 y 13.5 por ciento menor a la ob<;er\'.ula en 1959. 

AsirtUsmo, cabe mencionar que de nueva cuenta se presenta un crecimiento mis qu! 

proporcionaJ del monto por los bienes adquirido'> en el c.xlerior, contra las dh'isa.s ob1enid..is por 

exportación (ver gr.lfic:a). 

En erecto, el valor de sus importaciones fue ca.si cinco veces mayor que el registrado esir sus 

ventas al exterior, lo cw.I manifiesta el d~uilibrio comercial que persiste en esta rama, cuyo déficit en 

1991 alcanz.6 un total de 1036.1 millones de dólares, esto es ca.si el doble de lo reporta.do dos años atrás. 

La demanda de las impomcioncs de este sector se orientó a fa compra de Pasta y Cartón 

preparado (28.2 %), Pasta de celulosa para papel (24.9%) y libros impresos (11.9 por ciento), con lo quo 

nuevamente se confirma la tendencia a importar s( insumos, pero l:lmbién productos de consumo final. 

En este renglón debe destacarse que el perfil de las compras totales, tiende a incorpori.r un mayor 

porcentaje de bienes de consumo final desplazando la participación de los insumos productivos, ya quo de 
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representar las malerias primas aproximadamente el 70 por ciento de los bienes adquiridos, ésta.s pasaron 

a repr~tar el 50 por ciento de los requcrirn.ientos lolales. Efectivamente, la cntr.ub de libros impresos 

al país se caracterizó por mostrar una dinilmica expansiva que tiende a acelerurse aún más, a diferencia de 

las exportaciones mexiCllllas, cuyo comportamiento global, parece ser el repliegue y/o estancamiento. 

Así, su capacidad para cubrir con divis.a.s propias el monlo de sus adquisiciones en el exterior fue 

de apenas el 18.3 por ciento en 1991, lo que implica la creciente nect!Sidad de recurrir a fuentes diversas 

de financiamiento como crnprestitos cx1cmos y/o domésticos. 

Esta tcncfoncia es tambi¿n producto del comportamiento ine.stablc de la ecooonúa 

norteamericana, ya que la contracción productiva de ésta explica en buena mcditl.1 la menor captacidn de 

divisas del renglón •otrosw, donde prc:dominan insumos como eliquew y empaques en general cuyo 

destino final es ese mercado. 
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b) Madera 

De.nlro de esta división industrial, la p&rtícipa.ción de sus cxporu.ciones en las ventas totales se caracteriza 

por tener un caractt.:r m.:arginal. A pesar de la recuperación que observan sus vcni.as foráneas durante 1991. el ritmo de 

crecimiento de sus importaciones mantiene una dirulmica expansiva que contribuyó en forma notoria a reducir su 

capacidad de autofinanciantiento en su sector exrcmo, ya que por cada dólar exportado solo se logró cubrir dos 

. tcrcera.s partes de cada dólar empicado en adquisisciones provenientes del exterior (ver grifica), 

Ello se tradujo en el resurgimiento del déficit en su balanu comercial en un nivel no registrado desde 1981. 

Crecimiento acelerado en sus importaciones, lenta rccupcnación de sus ventas foráneas en productos con un bajo valor 

agregado y escasa diversificación, son los rasgos comunes que dislinguai el scclOr externo de Ja industria de la 

madera. 

Esta actividad cuya participacióncn el total nunuíacturero es apcna.s del 1.0 por ciento, muestra en sus 

eJCportaciooes al igtal que la industria tc:J.til una recuperación paulatina, toda vez que después de caer sus ventas~ 30 

millones de dólnre.<> en 1990, para cierre dd año anterior, csw se incrcrn.!ntaron a ruz.6n del 13 por ciento llllual, no 

obstante que el valor de su oferta exporta.ble fue inferior al monto registrado en 1989. 

Esta lr.aycctoria se explica en parte por el descenso generalizado que en 1990 registraron los produclos de 

cxporta.c:ión de esta industria, cntre los que destacan la caída del 21 por ciento en la.e; ventas externas de muebles y 

artefactos de madera y del 51.4 por cicnto en los artículos diversos de palma, empcro la mndcra fabricada y hoju de 

chapa cuyo valor representa más de la mitad del total exportado, registró un descenso de.sólo 5.0 por cicdto. 

Es importante mencionar que tal contracción obedeció en buen.a medida a la recesión norteamericana que 

impaclÓ al sector de la construcción y por lo tanto la demanda de insumos de madera y sus deriva.dos. 

Sin embargo cn 1991, las exportaciones ma.derc111S, recobran su tendencia ascendente pata1clamcolc a la 

incipiente recuperación que se observa en la economía del vecino del Norte, de tal forma que el comportamiento 

exportador de este sector guarda una estrecha relación con los cambios del merado estadounidense. 

En contraste con sus ventas forineu, sus importa.cienes mostraron un crecimiento cootlouo cuya tasa en 

diciembre de 1991 fue cuatro veces mayor que la registrada en sus exportaciones. 
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Las adquisiciones externas de esta indus1ria en el exterior, se sustentaron en la compra de made111 de corus 

especiales, Ja cual .-cprcsenta más del SO por ciento del total, aunque también hay que re..<;.alt.ar que los arti!Ía.ctos de 

madera fina experimentaron un vertiginoso crecimiento a! triplicarse en dos años su valor. 

Oc esta forma, esta división al igual que Ja de Jos alimentos, b.!bidas y tabaco y la industria textil, revela q~ 

efectivamente las importa.cienes de insumos estin creciendo, pero tambii!n los bienes de consumo final; incluso 1 un 

ritmo superior que el de Jos primeros. 

Este comportamiento que pan:ai ser una coostmtc en el soclor fabril propició que Ja actividad ma.dem-a 

presentara un d~ficit comercial de 102.9 millones de dólares, contra el su~rávit de 86 millones de dólares que 

registrara apenas dos años antes. 



CAPITULO XII 

OTRAS INDUSTRIAS 

Esta división al igual que el resto de los componcnlcs íabrilcs mostró un acelerado crccimictllo 

en sus compras foráneas r~pcclo a sus vcnats en el exterior, con lo que su saldo deficitario se duplicó en 

dos años, ello no obsl.antc la dinámi~ asct!lld<!lltc de sus exportaciones. Sin embargo en este sector COITX> 

en fas demás aclividad~ fabriles, no s.:: aprecian signos que anticipen una divcrsificaci6n en su oforu 

exportable, luego de que sólo dos productos a s.:iber jugui:tes y anículos par.1. deportes, junio con alhajas 

y 01ros produclos de metal fino con~i:ntr.i.n ca.,¡ l;i rni1~1J del loLll di: las ventas di: sus producios de 

c11ponación. 

Vale destacar que esta induslria mostró un ligi:ro repunte en su capacidad para financiar con lu 

divisas obtenidas por c:11:poruc1ón su crecienle adquisición de bienes cJlitc:mos, empero como se an.aJi.u a 

con1inuación este indic.Wor no e.s rclevamc p¡ir3 las manufacturas en su conjunto dada su mínima 

panicip~c16n en el quehacer fabril exportador (\'er gráfica). 

En efc:cco, c.sta actividad al 1¡;ual que la maderera, rruntiene una p•Micip.tchfo margin,¡J en el 

sec1or externo m;ll\ufacturcro, tcxb vet que sus exportacione:: ;io repre&:nun 5iquiera d 1 por ciento del 

total, sin embargo sus import.1cione.s aunque en valor no wn del todo s1gn1ficat1va..s (1.2 por ciento dd 

total), si ejercen un impacto delenn.inantc en el d~nvoh·imienlo de rndu.sfrias tale.<; como l:ijugu.:tel'2. 

Jos artículos depot1ivos y la orfebrería, componentes esenciales de e..~U di\"1sión que se h311 visto 

dcspllWldos por la creciente colocación de mercancill5 foráneas en estos conceptos. Este es le caso de 

China y Taiwiln. entre otros, que como fajoyerfa de fanta.sfa nortlo'ami!ricana, compilen crecienlem<!ntc: 

coa la industria nacional en estas .drcas, bnto en precios como en diseños. 

En efecto, entre 1989. 1991, el valor de sus compras ex1enas se duplicó tras regi.~tr:ir un 

incremento de 64.5 por cienlo, soportando en Ja adquisición de at1fculos cuyo monro superó los 57 

millones de dólares, conlra los 29 alcanz.ados en 1989; y en la mJyor introJuc.ción d~ juguetes que 

rcaGlivó su din<fmica de expansión, luego de reportar un incremento promeJio del 53 por denlo en dos 

aiios. 

As( su b.:Uance comcrci¡¡J fue deficitario por 298.5 millones de dólares, cifra 2 veces mayor que 

Ja observada en 1989. 

Cabe mencionar que en esta ac1ividad, ind1U1rias como lajugue1cr.a enfrentan scrim problemas 

que van mís allá de su presencia en el cx1crior, se lrata en sentido estricto de garantizar su sobrcvivcncia 



en el mercado doméstico, freme a. la competencia de los productos exlranjcros que en su mayorla 

provienen de la activiiliul maquilai.lora cuyo auge e.sti a la orden dd dl.1 en esca rama. 
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CAPITULO XIII 

SERVICIOS 

Un punto importante dd TLC fue el de crear recias justas para el comercio inlcma.cional de 

servicios, lJlnto para su exportación, como para el derecho a estnbloet:r industrias de S<:!rvicios. Con 

algunas excepciones, aumentará la pcni::.cración al merado mexicano de empres.as de seivicios. 

a) Trnnc;porte de carga 

En el área. de la tr.insportac1ón, los transportistas Unto estadounid.:nses, como mex1w.nos S<:!rán 

inmediatamente autorizados a mover carga dentro dd área fronh:nz.a de las ronas comerciales y después 

de lrcs años entre Jos e.sudas fronh:rizos dd pais vecino, con la condición de no lraspa....ar dichos estado!'; 

duran1e seis años. Diez aiios será d plazo para quiur e.'>tas restriccionr:.s y podu manejar autobu..;e.s y 

camiones de carga en el país vecíno. 

Estos acuerdos beneficiarán grandemenll! a campa.lilas transportistas de E!.t:u.loi Unidos y a Jos 

consumidores de servicios, pues cuent.an con mejorc..s cquipos, con un prom~10 ,J,,: edad dc cualro años, 

mientras que en Mi!:idc:o el promedio es Je catorce años. además la mod.:m1z.:ic1ón en las comp:tñ.ia.s 

csllu.lounidcnses es c:onlínua y li:s ha pcmutido rcduc1r sus costos 1.fo Op.!ración y admini~lr.l.:Lón. 

eficienLando su nivel de servicio y al mismo tiempo Ir~~ ha ('<!nrutido crer.;.cr. 

Las compaiiia.s lnnsportistas podrán utilizar sw; propios tractores con todo y ~us propios 

chofere5 siempre y cuando cumplan con leyes dd país donde entran, ul.:..s como el peso mínimo y 

parJmetros de segurirlatl. 

La Asociación Norteamericana del Transporte estima que el negocio dd 1ranspor1e entre Esudos 

Unidos y Mdxico se triplicar.1 para el año 2001, que aclualmcnle se e:itinu en 55 mil millones de dólares 

anuales(*). 

Las compañlas mexicanas deberán inver1ir aho111 en mo<lemiz.ac:ión si es que quieren .sc:r 

compethivos en un futuro no muy lejano. 

• El 1n.i.J<1 de Lib11: coincrdo. 1.Clmo f, Capn..l<i XIV 
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n.J) Autolransporte 

Desde los años treinta se dc!Sarrolló acelerad.J.meotc una red carretera de especificaciones 

avanzadas para la t!poca: dos carril.:s, transitables toe.Jo el tiempo de 500 Km con una tasa de crecimiento 

di: 25 % (EstaJislicas histórica.e¡ de México, JNEGI, 1987), debido a la introducción de vch(culos de 

combustión interna. 

Actualmenle la infraestructura en carreteras se encuentra muy rezagada, debido a la gran presión 

que han tenido las finanias públicas y por lo costoso que representa la inversión. El gobierno federal ha 

otorgado a Jos par1icul:ucs concesiones para construir y operar autopisl.1.s de cuota, lo cual es un paso 

muy importante para reducir la presión sobre la.s finanzas pllblicas de este crucial pero costoso elemento 

de la infrai:stru..:tura tld pais. 

El eqmpam1.:n10 de aulotransporte público, es dL-cir d de las cmprc..<,a..c; que se d.:dican a preslllr 

este servicio a terceros, tenía en 1988 (Je acuerdo con la Cánura Nacional dd Autolransporte), la mitad 

de su pan¡ui: vehicul.ir una llnligüOOad mayor a diez años, y desde 1982 las tasas d.: rcno\'ación habían 

sido de 1 5íi anual promedio. 

La de.src¡;ulación de h actividad y la mejoría de las pc!r5pectiva.-. económicas han gi:ncr:u.lo una 

importante corriente de inversionc..'> dc.siin::ida a renovar l::i flota (que se ha refejado en el aumento en las 

adquisicione.c; d.:: vehículos nuevos, principalmente en los camione.c; mediano, cuyo aumento en 1990 con 

respecto al año anterior fue Je 67 % contra un riJfcu[o 3 5G de 1989 con respecto al año precedente) •. 

El trabinicnto fiscal para el autotnmsporte de C.1rga era antes muy favorable pues el 

autolransporte pUblico cubria el impuesto sohre la renta, Je acuerdo con el régimen Je bases C.."ipccialcs 

de tributación según una t.1rifa muy favorable para Jos causantes. La presente administración ha 

suprimido fL'I ba..'>t!.S espoc:i11.le.'i de tributación y ha adoptado política..'! tributaria.o; .feafütas en materia 

energética y de autopistas, canUnos y puentes de cuota. 

El Tratado de Libre Comen:io producirá una redistribución geográfica de las actividades 

económicas dd país, pues al reducirse las barreras arancdarias y no arancelarias se podnín u.provechar 

complemcntnriedadcs productivas cnlre plantas, instalaciones y recursos naturales, que anteriormente 

estaban bloqueadas. 

Pre.decir Jos cambios de las demandas que afrontara el sistema de transporte de carga sería lanlo 

como predecir los ajustes que se producinín en cada. una de las nmas económicas del país, los cuales 

dií(cilmentc pueden preverse, aunque pueden plantearse conjeturas • 

.............. AM!A, 1991. 
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Así es de esperar que se im:remenkn la aclividad económica y los flujos de carga a lo larga de 

ejes norte-sur c:onecudos con alglln cruce fn:mterizo importante, por ejemplo, Cd. Juárez.-Chibwihua

Oelicias·Torreón, Nogules·Hermosillo-Ouaynu..o;-Cd. Obregón-Los Mochis-Culiacán, etc. Asimismo 

puede anticiparse un mayor peso relativo en los puertos y una amplinción Je sus zonas de influencia. 

La preponderancia entre las grandes A'.rcas mclropolit.anas del país (1it:xico, Gualblajara y 

Montcm:y) tendeni a roducirse y paralelamente sw enlllccs tenderán a dismmuir su participación co los 

vohlmenes de carga movilizados en el pais. 

Se tenderá en mayor medida a importar y exportar; incluso cuando se Ir.lle dd mismo producto, 

para reducir costos de lr.tnsportc, lo cual privilega:irá los flujoc; por puertos y írontcras (por ejemplo, 

PEMEX exporta gasolina a la costa orú:nt.al de fatados Unidos mientra.e; que la imporu para el norl!Ste de 

México). 

a.2) Transporte ferroviario 

La introducción de la industria ferroviaria en México fue obstaculii.a.da inicialmente por las 

guerras internas y externas y el caos de la administración públic;a, pé:ro también por factores 

gcocconómicos. 

En efecto, la ruta comercial má.." importanle a principios del siglo XIX era la de Veracruz a 

Mé:itico, en la cu.al el relieve es un obstáculo de consideración y lo era a11n mis para la l~nología de la 

•poca. 
A partir de la revolución, el kilometraje total de vías se ha iner-emcntó en 6 mil kilómetros, 

apcnu un núsero 30% (de 19.7 mil Km a 26.4 mil Km). El equipamiento lractivo se redujo de 1930 con 

1623 locomotoras a 1008 en 1970, fue debido al aumento de la potencia promedio de las unidades, que 

en la actualidad está compuesta bisicamente de locomotoras diese!, retirando a las locomotoras de vapor, 

así como también como una inversión limitada, 

Los productos que m4s se lransportrul actualmente son: granos, anlcar y caña de aztlcar, 

fertilizantes, materias primas sidenlrgicas, productos sidenlrgicos, minerales no metálicos, cemento, 

celulosa y desperdicio do pnpel y cartón papel pan1 periódico, ele. 
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El control del Estado Mexicano sobre los ferrocarriles nacional~ esti establecido en la 

comai1uci6n, por ello los fcrroc.:inil~ coneclJlnlcs en Estados Unidos no están in~res3dos en competir 

con FERRONALES, sino en apoyar a e:.tc orgílltismo para proporcionar sen;idos puerta a puerta que 

pue<lan campi=tir exitosamcnlc con los ofrecidos por d auto1ransportc. 

Ahora bien ~¡ Ferronal~ no aec:Jcra su modernización, lo FFCC for:inoos se verán obligados a 

adoptar eslrafegias alternativas, tales como construir en las fronteras, grandes fcrropucrtos para transferir 

su carga al autolransporte e inti:mar por ~le nt~io las mercancias al país. 

a.3) Transporte mnrltimo 

En 1989 existía en el país 33 puertos de altura, 31 puertos de cabotaje o pesqueros y 12 

terminales de= lrn.nsbardadores. Los principales pui:rtos son: 

Enscnatla 
t.Pu 
Guaynus 
Tapofobampo 
Maz.atlán 
Ll.zaro Cárdenas 
Salina Cruz 
Tampico 
Altamira 
Tuxpan 
Veracruz 
Coatzacoalcos 
Progreso 

Dentro de este conjun10, las prioriclades dcJ organismo adm.injs1~or, Puertos Me~icaoos, se 

concentran en seis puertos: Guaymas, Lá.i..iro Cárdenas, Manzouiillo, Verai:ruz, Altamira y 

Coatucoalcos. 

Las l4l5aS de crecimiento en los ~rvicios prestados resulatn reducida.!! desde cualquier punlo de 

vista y rcílejan los problemas económicos dd pafs en general y del sector público en particular, pues este 

es eJ principal US\13rio de los puertos. Para ello se comenzará a dar ~ncesiom:s a particulares en lo 

rcferenle a admin;straci6n y construcción de puertos que h.mgan mis •lractivo el comercio. El 31 de mayo 

de 1991, el gobierno fedeni.l requisó al Puerto de Vera.cruz y disolvió el control que los sindica1os 

ejcrcfan a lravés de Ja empresa Servicios Portuarios de Veracruz... Los rruembros de estos sindicatos 
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recibían ch:vat!as rentas monopólicas y subconlratabao 1rabajatlorcs ·(~l:Jijes) ·~uidnCS· perC¡b{~ sa'larios 

redu~idos y no gozaban de pr~taciones ni de seguridad la~·ral~ Ad.~~.j~d~m~,~~ ~Cira·Í~~es 
fiscales para preservar al mú.imo sus ganancias moaopóli~: 

b) Servicios financieros 

Duranlc los llllimos seis años el Gobierno de Méii:;ico ha realizado cambios rápidos y profundos ca las 

•reas de poli1ica comercial, maneja de fina.nz.as püblicas )" d~regulación Je Jos mcr.::.iJos internos. En e.l.C 

periodo México pasó a ser, de una ~anemia sunumcmc: ccrr.atla a una econorrúa abierta. Por 01ra parte 

el d.!ficil fiscal primario se redujo el equivalente a seis puntos pon.:catuales dd PIB. en un proceso que se 

apoyó en la rcfomu al régimen tribut.ario, la venta. liqu1Jación o fusión de un !:ran número Je cnudaJi::s 

controladas por d sector público y una mayor partic1pac1ón dd sector pri'>·ado en d de-.arrollo de 

proyectos de infraestruc1ura. Finalmenie, un esfuerzo cont(nuo y \'Ígoroso para incrcm~ntar el graJ.:i de 

compelenda en los merc•u.los tlomlsticos ha provo.:.uJo l.a d~regulai:i(in de sei.:tores de gran inc1denc1a en 

la economfa en su conjunto, tales como el 1ransporte tcm.·str<: y la mt..lu:.tria ~lnx¡uimica, al igu.al ~ue 

muchas olr.t.5 ac11viJ.u.h:s indu.stnalcs y de serv1c10s. 

El impúl~o de las reforma.'> económica..~ akanzó también al S<:.Clor fin.:mciero. De esp.x1a! 

importrutcia a csle rcspeclo son el proceso de ri:priv:111zac1ón de los b:incos comerciales que s.: lkvan a 

cabo actualmenle y la tfosregulación de varias activu..ladt'.S bancarias y bursátil~. Los conlroles de las 

L'.lsa5 de inlerés pasivas y a la asignación del crédito fueron climin3Jas y M! dió mayor aulononúa de: 

gestión (con respecto a Ja Secretaria de Hacienda) a los banctJs. 

A diferencia de lo que ocune en los otros sectores de la economfa, los servicios financieros 

contintlnn pnklicamente aislados de la compelencia C:{lema. 

El sistenu financiero me,i:;kano se ..:ar-.i.cteriz.a por ~r pcqueiio, muy liquiúo y fuert..:mente 

especializ..ado en el manejo de títulos del gobierno. El atraso relativo del sislema financiero mexicano 

tiene origen en diversas cues1ionc:s que abarcan desde el grado de desanollo dd país (el PIB per cápit.a en 

México es, res(l<!Clivamenle 1/10 y 118 de Jos que se observan en Estados Unidos y Canadá), hasta la 

inestabilidad macroeconómica de los ochenta y una regulación inapropiada, exceplo parcialmente, s partir 

de 1988. 

La liberuliz.ación substancial d~ Jos s.:rvicios financieros en Mé:{ico ha sido alcanzada en ~~te 

scclor. 
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Habrá un tr.lto nacion31 a estas empresas, con excepciones dcrendicndo en el lam:ti1o de la firma 

y con un porcentnje de pen1::traci6n extranjera en el ¡k!n'odo de transición. 

Las firmas financieras extranjeras podrán cnll'aJ' a México, sujeta..<; a limitaciones en participací6n 

de mercado ha.<>ta el enero dd año 2001, con saqlvastWdas que podrían extenderlo hasta el año 2004. 

Pero al fin de cuentas, dcspu¿s del periodo de transicióa se retirar.In estas limitaciones. • 

Los intenneJiarios financieros están conformados por la banc;¡, arrcmLWorns financieras, 

empresas de factoraje, ~de bolsa. La crt>.ación de grupos financieros, que engloben varios servicios 

de intermediación, hace a C..'ite scc1or sentar las bases par.a iniciar un fortalecimiento y hacer mis diciente 

su administración, para podt!r comp<!IÍr en un mercado norteamericano. Acl\Ulmente, la banca privada 

está reestructurando a !.U adminisuación por lo que se empiezan a ver cambios que scgur.1mente harJn a 

este Sc:Clor uno de los mis rcnt.tbl.:s, tall!S como el au~nln d.: cajeros automáticos, infrac.struc1ura en 

comunicaciones, servicio al ciente, recstrucluración dc personal laboral, clcélcra. 

Pero aün falta hacer mucho: d sistema financ11:ro mexicano se encuentra radicalmcnle mis 

atrasado que los de Esuu!os Unidos y Canadá en términos de penetración y vari1·.dad de productos. Si bien 

esta silwción puede ser alribuida en parte a un menor grado dc d~rTollo de la economía me~icana. o al 

período recientc de int!Stabilidatl nucro..."Conóm.ica, en algunos casos Ja regulación tambi¿n ha jugado un 

papel importante al imponer restricciones al d..:sarrollo t.I.: nuevos pro<luctos y reglas de opcrucióa muy 

rígidas. 

Una lisla, no ehaustiva, del tipo de prácticas o disposiciones que limitan la competitividad 

incluiría: 

1) Los procedimientos para la aprobación de nuevos instrumentos de merado de valores. i.c. opciones, 

futuros y otros valores derivados. 

2) Us restricciones a la cartera de fondos de inversión. 

3) Los derechos que cobra la au1oridad por emisión o registro de Utulos, o por supervisión y vigilancia. 

4) Las restricciones al manejo de la posición propia de las casas de bolsa. 



CAPITULO XIV 

MEDIO AMBIENTE EN EL TLC 

a) Scgodacloncs Paralelas 

Aunque los temas de medio ambien1e y empl~s no son parte dd tratado comercial, es cierto que 

están relacionadas con las consecuencias de este en forma significativa, tanto en lo pr.l.ctico como en lo 

político. 

Ahora, con la rocienle toma de pocesión dd presidente c.st.adounidense dd partido demócrata, 

William Clinton, estos temas se han propue..uo como condición para b. entrada en vigor del TLC en enero 

de 1994. Estas negocincionc:.s comenzaron el día 17 de nurzo de 1993 y o;e espera que se obtengan 

rcsuludos positivos para las lrcs naciones de csle bloque, anld de que com1cnce a funcionar el TLC en 

enero de 1994, de acuerdo a opiniones hechas por losjefo.s d() la m~ de negociacion~ de los tres paí~. 

Estados Unidos ha asegurado que estaS negociaciones no scran utilil.:ulas como c.~trategia proteecionista. 

a.l) Trnbajo 

Los principales tcllWi son: 

a) Control de la emigración de trabajadores a través de las fronteras. 

b) Condiciones de segurid3d para los trab.ajatlores (espedalmente en las fronteras). 

e) Procr.un:is de apoyo al trabajo. 

a.l) Medio ambiente 

l) Medios de control y regulación para la protección del medio ambiente. 

2) Progr.un:is conjuntos (México- Estados Unidos- Canadá) de financiamiento para protección ambiental 

ca las fnmjas fronterizas. 

b) Otros t.emns paralelos 
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Aquí bá.sicamenrc ~ incluyen los programas para apoyo a la infraestructura en, lrunsportcs, 

comunicaciones, strvicios de adU.'.Ula, etc. 

En resumen, los mo1ivos para Licluir estas negocfacioncs como requisi10 para concluir Ja puesta 

cn m:1rcha del TLC, fueron: 

1) Desarrollo Sotcnido con pocos Acuerdos Ambicmllllcs: 

El TLC a.o;.:gura que •Los gobiernos de EsUúos Unidos, Mé:itico y C.inadá acuerdan: Promover 

el tJ.:s.;¡rrollo sostenido·. Como parte de ~te preámbulo es claro que se incluye la materia ambiental, 

aunque no hay cvhf.:m:ia que estos principios hayan iníluen..:t:llJo significali\'amcnte en las n.:gociacioni:s. 

2) l..a.'i polílicas dd TLC implican fuerlc depcmkncu1 en combuslibles fósiles. 

No se incluyen rcgulac1oni:s ambientales en materia de energía y ~lroquimica básica en el 

capítulo Sds dd TLC donde sólo se dice que •se fortalect:ní la importancia dd comercio en energía y 

petroquímica básica, con una libcra!iZilción graJualº, 

3) No se mencionan esfuerzos conjunios para hacer más eficientes las gasolinas as( como menos 

contaminanle.s. 

Se prorone la creación de una ºComi~ión Amhienul. 

4) Participación Je: la ciudadanfa en la administración del TLC. 

Se desea dísculir la posibilidad <le incluir la participación de la ciudadanía en la elección directa 

rcpr~nLantcs po1!1icos, encargados de administrar y conlrolar acuerdos ecológicos que en úllinu 

instancia afectan en sus vidas. 

5) El TLC no propone corrección al problema. del atún en México.-

Aquí proponen que la.s reglas del TLC )artículos 757:1c y 915: Regulaciones Técnicas) no sólo 

regulen lus efectos del comercio de un producto, sino Lambh!n los el'c.ctos en los procesos productivos en 

el origen. 

6) El TLC promueve el trashu..lo de imluslrias manufaclureru a México ya que los controles ambient.ales 

son muy alrasados. 

Se propone la rápida modernización del con1rol ambiental en México, por medio de progr;amas 

revisados, con un prcsupue.slo asignado, 

Un ejemplo de eslo es la seguridad del trabajador agrícola contra los pesticidas y fertiliz;mtes, 

que implica grandes inven;iones y se eslima que costaría a la indu.s1ria 6 millones de dólares para 

satisfacer estos requisitos. 
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Otro ejemplo está en el poca cfocti ... o control qu~ hay en ~(i;;:dco para el trau~cnto de agúa.5 

residuales evitando costos fijos. 

1) Nc¡:odar abicrumi:ntc nuh:ria.s ambu:nul.:..s y laborales. 

Actualmente se han llevado ya negociacionl'..S en ~tos rubros, ~ro sin el '?racter de •oficial'" 

aún a pesar de su magna importancia. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1) El TrawJo de Libre Comi:rcio entre Canad:i, fatados Unidos y México, tiene por objeto 

incrementar el comercio entre c,<;tos tres países y fortalei:er sus CC<lnomías, aumentando la productividad, 

crccimicnfo de la rama productiva y proporcionar mejor c.alid.uJ y servicio, 

La idea es estahl~erlo completamente para después poder pensar en una unión más sofisticacb 

como lo puede ser la Unión Aduanera, en la que los par1icipanh:s adopt.an un mismo ar.:m~J con el rciao 

del mundo. 

La decisión de: finnar el TLC, es una consccuc::ncia lógica de la globalización que ya se está 

dando en el mundo, d~pués de la segunda guerra mundial. Este Tratado i;erá ~néfico para México en su 

economía ya que promoverá aún mis la inversión extranjera, lendrcmos mayores oportunidadi:s de 

exportar nuescros productos a mercados antes vedados para algunllS de nuestras indus1rias, tendremos 

mejores lecnologias a nuestro alcance: y se fomentará a que la industria tome como propio el rclo 

individual de 1riunfar en d TLC, pue.'I habrá unA competencia nhi(:rt.a. 

La cstahilic..lad social, C"conómica y política que está vivitmJo ac1ualmcnle h-1.!xico, le pc!nnilirán 

enfocar sus e.<;fuerzos a rdorz.ar SlL'i sectores produc1ivos tanto en los sectores de la industria micro, 

pequeña, mediana y grande. 

La dCS3Celeración de la econornia es explicable por el grado de apertura que México ya ha 

ofrecido y ha repercutido fuertemente en su balanza comercial, que ha fomentado el aumento en las 

importaciones, aunado .1. la recesión económica. que hn sufrido Estados Unidos disminuyendo nuestru 

aportaciones. El aumento en las lasa.<; de intcré.~. y las acciones encaminadas a detener la inflación 

motivaron d a.heno y de.-.acelcraron el consumo, creando notoriamente una reducción de la demanda y Ja 

producción de bienes y servicios, en Ja segunda rnita.t.1de1992. Es10 explica que~ en 1992 se haya 

registrado un crecimienlo del PIB de sólo 2.8 %. • 

2) México es un país netamente manufacturero y tiene una industria bien posicionada 

inlemacionalmcnte, sin embargo hay sectores (principallll('nle Ja industria lcxlil, agrícola y química) que 

• c(.Apindice ApJ¡ina 199 



187 

necesitan aumentar la calidui y mejorar ,;us prttios, pues corren riesgos de perder en el traudo. Esto se 

puede lograr adquiriendo mejores 1ccnologías e invirtiendo más en maquinaria e iníracstnu::rura, así como 

cficienur tos sistemas administrali1;os. 

Existen muchas oportunidades para aquellos sectores que actualmente ya ofrl!Cen competccncia en 

precios y c.o..lidad, como la industria ccmentera, la automotriz y la sídenlrgica, que ya no cnfnmurin 

barreras al comerdo e:..icrior. 

Ademi.s es importante !'Cñalar que e:! bJjo costo de mano d.e ohn. qui: actualmente hace mis 

atractivo ubicarse en Mhico, aunado a la búsqueda de ~onomfa.s de escala, ya est!n tc~reuticndo en 

las dóeisianes c.~tratégicas de empresas ei.tranjcras grandes (principa\mcnh:), ~ro umbifo comienza a 

hacerse popular entre las mediJ.nas y las chicas qu.: d~ crecer. Esto deja como con~ucncia del vak,r 

agregado que !>e aplica en nue.~tro país, creación de emplc:os, reacl1v11ción de prmlucti\ 1dJ.d en empres:i.s 

naciom1\cs que proporcionan insumos y servicios; y muy importanle ayudará a aumentar las cxporucionc::'I 

en forma directa o indirecta. 

3) México tiene un comercio potencial que podria rccmplaL'.lr alguna de la producción de ..:cnmrr:.~ 

estadounidense que ac1ualmente se produce en Asia, principalmen1e por los •Ti~re.s Asiau~os•, al 

competir con bajos costos de producción y adicion:indole la. ventap de la ccrcarzfa. y l.i. om1s1ón dd pag., 

arancelario, y para lognirlo es indispensable adquirir m.-iquinaria y tecnología competitivas lo ant.!.S 

posible. 

4) La. Industria Manufacturera Mexicana ha mantenido por segundo año consecu1ivo una 

desaceleración en su crccinucnlo, pasando de S. 7 % en l 990 a 3.6 % en 199 t y 2. 8 % en 1992."' 

Cabe comentar que las bases principale.'i necesarias para el crecimiento económico de un pais ~ 

sustenlan en el sistema de cuentas nacionales, que soo: a) Gasto y Producto Interno BrUlo, b) Ingreso 

Nacional y su Asignación, c) Acumulación y financiamiento de capital y d) Transacciones con el extcnor. 

Esta desaceler2ción ha sido causa.da por la apertura económica qui!! ha permitido la entrada de 

productos extranjeros y subslituir los manufacturados ea México, 11umcnUUldo las imporbciones 

simplemente coa Esllldos Unidos en 20.3 % de 1990 a 1991. •• Otro factor que ha caus.ido la 

desacelenación del crecimiento, ha sido el esfuerw para aumentar la estabilidad económica de M...:xico, al 

··~r. Aphdice D. P'liM l\ I 
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rtducir la inílación dnbticamente de niveles superiores al 120% anwal en 1988 a 11.9% en 1992,• 

por medio de esfuerzos conjuntos de los sectores trabajador y empresarial, que han soportado presiones 

con precios controlados y disminución en d poJer adquisi1i .. ·o; así como la recesión oconómica que suírió 

nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, que redujo nuestro volumen de exportaciones. •• 

5) La reducción de la deutla ex1cma mediante pasos y negociaciones, a.si como la reducción de la 

deuda in1ema han mejorado sobrenunera las fina111.as püblicas y reducido al mismo tfompo la 

transferencia dse recursos al exterior. 

1...3 venta de parat!.SL1.Llles y la libt:ralii.ación fin:im:iera ha provocado el alto crecimiento de 

reservas internacionales hasta 20 mil millon~ de dólares, proporcionando recursos para promover el 

desarrollo.u• 

6) Tratado de libre comcrdo entre Estados Unidos, México y Canadá 

El TLC establece las condiciones y el calendario para la ent™1a de piros países, sin pagar 

impuestos. El m1mero de productos mexianos que ingresarán a CanadJ. y Estados Unidos de inmediato 

es mayor que el ingreso tfo productos Je esos países a México. Esto se hizo en reconocimiento del 

distinto grado de desarrollo entre los tres países. 

El TLC también tiene disposiciones generales para aquellos productos que se intercambien 

cumplan con ciertas normas para proteger la salud humana, animal y vegetal: el medio ambiente; los 

derechos del consumidor, en el sentido de que se indique el contenido y compasición de los productos 

•• cf. Apmdi« B. pil11M 206 

••• ,r. Aptndicc .... p111 .... 201 
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alimenticios; la clase de fibru con que esta hecha una prenda de VC!.tir, a.sí como Ju rccomembciooes 

para su lavado y cuidado. 

Por el impacto de ciertas actividades económicas en el empleo como son la industria textil que 

emplea a más de 600 mil personas; la automotriz, que empica a más de 450 mil personas y la acth·idad 

agrícola, se negociaron capítulos especial~. 

El comercio entre México y Estados Unidos asciende a más de 60 mil millones de dólares y con 

Can;uU a mil doscien1os •. Con el trala.do la .:ampra y venta. entre los rres raíses aum.:ntar.ln. Con much01 

prudencia se previó quc habn'a diferencia de caracta comi:rcial y por lo mismo se cr~ron mstancia.s y 

m.:canismos para rcsolverals cuando se presenten. 

El Tratado es. por cons1gu1cn1e un conjun10 de re~las para fom.:nur la.o; compra y b.s venus 

entre los tres países, quiundo paulalinamentc los ar.mceles o impuestos que pa~an los proJuctos para 

enlrar 3 otro país; las norm.u que debrn ser rt!sp.:u.W.s por los producrnre.s de los tres pafses. 

6 ll PETROLEO.-

a) No entrarán compa.ñí.ls eltlranjeras para comerc1ar directamente el pt!lróloo, gas retinados y 

poetroquím.ica básica. 

b) Pt!mcx no podrá poagar 1raha.üos que c:ncargue, con pc1róko; siempre S<!rá con dinero. 

e} No se dió ninguna garantía de vender petróleo a Estados Unidos o Canadá. MJ:r.ico continuará 

vendiendo a quien mejor Jo pague. 

d) No habnl gasolineras extranjeras en Mt!::r.ico. 

el INYERSION.-

e. l} Se buscará alraer nuevas inversiones para crear nuevos empleo. 

e.2) No habrl. inversión extranjera en petróleo. satélite, telegrafía, radioi.elegraf{a, se~icio postal. 

emisión de billetes y monedas, entre otros. 

e.3) No podrá adquirir los extranjeros la propiedad de tiemi.s y aguas en las fronteras y en las costas del 

país. 
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e.4) No se permitirán inversiones que contaminen, Se cxii;irí cuidado del medio ambiente. 

e.S) No habri protocción diplomática par.a la inversión extranjera. 

D REGLAS DE ORJGEN • 

í. l) Tienen por objelivo evitar la trian¡,-ulación de mcn:anc{as, es decir que un producto fabricado en el 

resto del mundo sea vendido en la z..ona con las ventajas que oírecc el Tratado. 

6.'21 TEXTILES.· 

El sa:tor lexial comprende desde la fabricación del hilo y la producción de telas hasta la 

confección de telas de vestir. 

En México existen alrededor de 11 mil fábricas que dan empleo a 850 mil personas. 

México ya eexporta u Estados Unidos 950 millones de dólares, Las ventas a Canadá son de 17 

millones de dólares. 

Las \·enta.s ed texlll~ mexicanos a Estados Un.idos C.'it.in limitad.as por cuot.:LS y pagan impuestos, 

algunos de ellos, muy allos. 

a) BENEFICIOS.~ 

a.l) Se suprim.::n las cuelas cxistenles en Esta.dos Unidos. 

a.2) De inm~dialo se quiwt los impuestos a casi la mitad de los productos que M~xico vende a Estados 

Unidos. Los productos mexicanos serán nu1s baratos que los que llegan de otros paises. 

a.3) Para la otra mitad se bajan los impuestos, que en algunos casos llegaban basta el 65 por ciento, a 

sólamente 20 por ciento como máximo. Estos impuestos se eliminarán c:n un plazo máxima de diez años. 

a.4) Canadá !'uprime de inmediata los impuestos para el 19 por ciento de nuestras exportaciones. 

a.S) Entramos a W1 men:ado que consume MIL porcicnto m:is. Esto causanl más empleos. 

b) A CAMB!O.-

b.I) Los productos de Canadá y Estados Unidos, sin pagar impuestos vendr.l a M~x.ico, pero más 

despacio. 

b.2) México eliminar;( sus impuestos a sólamente el 20 por ciento de sus compras textiles en Estados 

Unidos y al 4.7 por ciento en Canadi. 
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a. l) Los coches mexicanos entrará a Estados Unidos, sin pagar impuestos. eomediatamentc. 

a,2) Camiones ligeros me:dcanos (Pick·up): los impuestos se baj:m de irunQ1ia10 de 25 a 10 por ciento y 

se quitan en un período de cinco años. 

a,3) Los camiones pesadas mexicanos, como los autobuses, entrarán sin impuestos en un periodo.:~ diez. 

años. 

b) A CAMBIO.-

b. I) Los coches americanos y canadienses \.'Cndrán, pero más despacio, 

b.2) Los coches y autobuses nuevos de Es1ados Unidos entraran a México Hn pagar impuestos, en un 

periodo de diez. años y las ~mioneu.s en cinco años. 

b.3) Los vehkulos usados de Estados Unidos y Canadá podrán entrólr a México, pagando impuestos. 

quince años despuls de que se apruebe el Traudo y sin pagar impues1os en :6 años. 

6.Sl AGRICUI TURA -

a) Como México tiene una agricultura menos desarrollada que la de Cana.di ~- Esudos Unidos, ~ 6irá un 

impulso a la mfraesllllCh.lra, 11 los programas sanitarios y a la invl!St1¡:ación Je produclos csp.:cíficos. 

Además se podnt importar de Canadá y Estados Unidos, sin ningún impuesto, los siguicnlc.'i ptodu.:tos, 

cnlre otros: 

Tr.lclores nuevos y usados, Segadoras, Trilladoras, Cosechadoras, Empacadoras de forrajes, incub.lJol'2.5! 

trituradoras, s.secadoras, hoces y guadañas, arados, mezcladoras de carne. lavadoras de legumbres. 

Peladoras de papas, ClasifiC.'.ldora.s de ca.marón, fertilizantes, Insecticidas y bcrbicid:is, vacunas .• 

b) Estados Unidos eliminarí de inmediato los impue.stos que pone a los productos mcxic3llos. El 61 % de 

nuestras exportaciones agrícolas no pagarán impuestos. 

e) Esrados Unidos aplicará ventanas estacionales en períodos del año en que podr.ln ingresar ciertos 

productos sin pagar impuesto, como son: 

Tomate, bcrenjenu, chiles, calabazas, sandía, cebollas. 

d) Se protegerán productos mexicanos tales como el maíz, el frijol y la leche en polvo durante quin.:e 

años: sólo bas14 el año 2009 entrarán estos productos sin pagar impuestos. 
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e) Se prote¡;cnln asimismo dul1lJ1lc diez años, partes de pollo, produ.:tos porcícolas, P."a.Pa. m:iñz.ana, 

accitc:.s, alimentos pn=pandos y cmbulidos. 

0 México deja para ~riodos de 10 y IS años quitar los impuestos al 60 por ciento de sus f~portacioncs 
agrícolas pro\•cnienlcs de Estados Unidos. 

6,6) El PIB manufacturero tuvo un crecimiento en 1992 (de enero a septiembre) de 2.8-% coÓtra un 

J.6 par diento registrado en el mismo lapso de 1991; y por división se observó el siguicn1e 

comport.1mien10: 

a) R~esión en su oferta: 

Textil~. vestido y cuero 

Papel 

Metálica bdsica 

b) Dc.sacclcración: 

Productos metílicos, maquinaria y equipo 

Madera 

Química 

e) Crecimiento: 

Alimentos 

Minerales no metálicos 

Otrus industrias 

7) PERSPECTIVAS PARA 1993. 

1991 1992 

-4.15' ·2.S5' 

1.05' -3.11'! 

0.450 ·2.91k 

-2.25' 11.451 

La política económica diseñ,,da par el gobierno mexicano para 1993 tiene coma principal meta 

continuar el abatimiento de la inílación (el objetivo del gobicmo es llegar al 7% de aumento en precios). 
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Frenlc a un escenario que esi.ará marcado por un knta cr~imiento de la producción y el 

comercio mundiales (principalmen1e causado por la situación recesi\'a en que se encuentran las pnncipales 

economías, como ta de Estados Un.idos, Alemania y Japón), en México se h• opt.ado por manlcncr un 

aumento moderado del PIB (pero superior a la Usa demográfica) y d.:dicar recursos 11 la modernización. 

Esto permite suponer que 1993 no será un año con mayor crecinuento que 1992. Tambii~n se 

obscrvar.ln dcsa.ccleracioncs o incluso ret.:igos en aquellos soc1orcs que no cuenten con tecnologfa 

competitiva. 

La inflación puede ciertamente S<!T menor al d1c:z por ciento, aunquc por la ti:ndencia que ha 

registrado últimamente, el objetivo de 7 % del gobierno, puede ser b.istante agresivo: se pu~c sugerir un 

9% como ru.onable, acompañado de Ja desacelaración de l.1 economía (ver gr.Hica l. ap.!ndice). 

La producción nacional lender.i. a la desaceleración, con un crecimiento de alrededor 2.8~. 

mientras que el sector ma.nufac1urcro observará una pérdida dd dinamismo, con un crccimienlo dd 2.4 7l-

(•). 

Las finanz.a..~ públicu continuar.in super:iv1um..s, con.~idcrando los 20 mil millones con que 

cuentan ahora(**). 

En cuanto comercio exlerior, de acuerdo a las lcndencia...., que se 11:::nen y a la ~i1u.i¡;jón actual de 

la industna, la.s exportaciones lolalt!! podrán situarse alredc:<lor de 28,000 millones de dólares(•*•): 

siendo las petroleras de unos 8,000 mil millones, las no petroleras de 20.000 millones (\'er piig -l7 

•Tabla, Exportaciones de bienes·). 

Asimismo, las importaciones podrían llegar a ser de 55,000 millones de dólar~. con un dlficit 

comercial de 27 ,000 millon~ de dólares(**"). 

• Ap~ndlcc A. pJ¡in.1 200 

•• Apfocli,cA,pi¡:in.a•lOJ.197 Y 198 

•••~ndi,•A,p•ain.1199,200 
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RECOMENDACIONES 

1) Por Jo expueslo anterionncnte ~ rccomieni.b que la empresa induslrial mexicana busque 

estrategias de sobrevivencia para que pul!da enfrentar Ja competencia internacional, ya que aún cWUldo el 

ma.n:o m;¡croeconómko c=s propicio para planear a largo plazo y la apc!rtura exrcmíl acrecienla la 

competilividad, ·el éxito de la empresa no e.sl..i llarantiz.Wo", put!S mejoran las p.:rspectivas en Jo genero1l 

y aumentan los riesgos de las compañlas en lo individw.r. 

2) Hay sec1orcs que enfrentan grande¡; riesgos por su situación actual de baja compctilividad, como 

el agrícola y el textil, asf como su~ panidpación en d sc.;:1or export.1dor, aún considerando que 

al¡;unas compañlas y pro<luclos son compcti1ivos, como lo poJrian !>ef algunas fruu..~ y legumbres (seclor 

agrícola). Es indispensable invertir en Tecnología y Maquinaria en c:.~los sectores ahora, si se de..o;ea 

sobrevivir en el largo plazo. 

3) Hay olros scclores que necesu.an seguir moJc:micirn.lo!><! p11ra compelir c:n 1gw.ld.ad de 

circunstancias, como lo es la industna quimica, aunque: hay sectores que ya son competitivos y lienen 

buenas par1icipaciones en el sec1or t::\port.ador, corno la induslria de jabones y detergen1es, produc1os d.: 

hule y perfumes, eslos se.ciar~ pueden llegnr a form.u parte muy importanle en la ~onomía de la balanza 

comercial, pero necesitan de un apoyo en maleria de invesión aún m.1s acelerado. 

4) Es muy importante diversificar nuesiros mercWos y abrirnos también a comercios con 

l111inoami!rica, Europa y Orienle, para buscar un crecirruenlo mayor y m.:is seguro. 

5) Igw.lmenh: es importanle que lodo tipo de empres.a mexicana !;t'-JI consciente y se informe de lo 

que el TLC puOOe hacer en su rama, pues les puede ayud.tr a preparan>e ante la competencia. México 

debe aprender de fas experiencias ví~ idas por Canadi co su Acuerdo de Libre Comercio con Estados 

Unidos, en el que Canadl resintió algunos punios que afectaron su balanza comercial desfavorablemente, 

tales como en los sectores pesquero, agricola y automotriz, que se vieron fuertcmen1e perjudic.:idos. 

6) Ahora no sólo hay que prcocupar.;c de cómo •sobrevivir·, sino de cómo "triunfar", y recurrir a 

cslrategias tales como 1) prepararse con mejor tecnologfa e infraestruclura, 2) modernizar las polílicas 

aJm.inistraliva.s, 3) formar sociedades más fucr1es por mc:dio de adquisiciones y/o consolidadon~ y 4) 

brindar un verdadero "servicio al clienie•. 
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7) Finalmente hay seclorcs que a.hora son tklenninantes en nu.-stra balanz.a. comercial y que deben 

continuar como líder~ para a&¡;urar la ob1eni:ión de divisas y el buen funcionamiento de la i:cooomia 

mi:xicana, talc=s como el sector de \'chiculos automolorcs, pdroquinuca básica e industrias de minerales 

no metálicos. En cslos sectores se de~ bu.i;car la diversificación de mcrc•u.lus además de América del 

Norte, para explotar al m.himo su capacidad cxponadora y no fincarse en un M5lo mercado que pudier.1 

causar un gran dcsbalancc ante algs..ln 1mprc\·isto en la demanda. 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO 
CRECIMIENTO % VS AÑO ANTERIOR 

SECTOR 1988 1989 1990 1991 1992 

Agropecuario, silvicultura y pesca 
·3.20% 2.90% 7.40% 3.50% n/d 

Mmerfa 
o 40% 2.20% 2.80% 3.00% n/d 

Industria Manufacturera 
3.20% 3.40% 5.70% 3.60% n/d 

Construcción 
~ 

"' 
·0.40% 37.00% 7.00% 5.60% n/d 

"' Electricidad gas y aoua 
6.00% 4.50'/í, 2.60% 5.50% n/d 

Comercio, restaurantes y hoteles. 
1.60% 2.30% 4 60% 3.20% n/d 

Transporte, almac. y comunicaciones 
2.30% 3.10% 7.00% 3.80% n/d 

Financieros, seguros e inmuebles 
1.60% 2.40% 2.20% 2.80% n/d 

Servicios comun;ilcs, sociales y personales 
o !iíl')(, ].!)()')(, 1.DO'ií. J.GCJ'Xo 11hf 

!TOTAL 1.40% 3.10% 4.80% 3.60% 2.HO')(. 
Millones de nuevos pesos, 1993 7.707,49!1 7.~!l0,115 8,373,7<15 8.675.200 8.918, 106 

fUl"IO,'>-.. -.~60"""'n~K>O<lalo1,l,.,(Cil,HtoOO....,. 
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INFLACION PORCENTUAL 1 ACUMULADA ANUALMENTE EN MEXICO, 1978 :1992 

PORCENTAJE ANUAL 
ACUMULADO 

100 

80 

60 

40 

20 

o !<l !-ji 'í' 'í' v¡1 v¡• v¡I 1-jl 1.y1 141 kf' kf' l.)"' !tí' ''í 1 

1m1m1~1~ 1~1~1•1•1-1m1-1~1m1m 
AÑO 

G¡t:áfica elaborada con datos del llaneo de México 
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NIVEL DE RESERVAS INTERNACIONALES EN MEXICO. 1982 -1991 

/ 

18~~-/1-----
16· . 

/ 

14 ..... ,..,-t---
12·1 ..... / 

MILES OE MILLONES DE lO\ /\-- . 
DOLARES ··--

4· 

""=::;'::;:::~:::> ... ·· : ··. ·.• 
1984 

198
5-.. ·. 8-6 ~-.::::;.::c::,:.-:.:~,.,.__--<_jl s1 

1_9 ·. 1987 .. 19Íl8 ' 9 . '-:-· ·-.,. 

AÑO \ 98 1990 '1991 

Fuente: BANXICO 

17.1 
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LA GENTE QUE PRODUCE EN EL TLC 
1989 

MEXICO ESTADOS UNIDOS 

Tamaño de la fuerza laboral 
!empleados más cesados registrados) 31,810,000 123,850,000 

Fuerza laboral como porcentaje 
de la población 38.40% 50.30% 

Trabajadores del sexo femenino 
como porcentaje de la fuerza laboral total 27.80% 44.50% 

Semana laboral [horas pagadas 
semanales por trabajador manufacturero) 47.1 41 

Disputas industriales (días laborales 
perdidos por mil habitantes por año 

1987 • 1989, promedio) º·~ 28.4 

Datos del foro económico mundial 

GANADA 

13,500,000 

52.00% 

43.90% 

38.6 

67.6 



FLUJOS COMERCIALES EN AMERICA DEL NORTE 
(Miles de millones de dólares corrientes de Estados Unidos) 

AÑO ESTADOS UNIDOS MEXICO VS MEXICO VS 

VS CANADA CANA DA ESTADOS UNIDOS 

Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones 

~ 
"' 1987 58 64 0.75 0.4 13.5 21.5 

1988 64 80 1.1 0.4 32 24 

1989 78 90 1.4 0.5 25 26 

1990 79 93 1.5 0.5 27 30 

1991 82 95 2.3 0.4 32.5 29.5 

Fuente: National Government Statistics, U.S., 1992. 
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IMPORTACIONES VS EXPORTACIONES MEXICANAS TOTALES (Miiiones de d61ares de E.U.) 

so 
45 
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40 . 
:¡¡ 
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• Hasta junio de 1992 . 

.. 'Estimado para 1992. 
''1992 

Datos del Banca de M6xico 
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APENDICEC 

INDICADORES OPERATIVOS DE PETROQUIMICOS 



,, 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
111.1 SIMBOLOGIA GENERAL PARA LOS DIAGRAMAS DE INTEGRACION 

PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA PETROOUIMICA 
(UNIDAD oe J..\EOIDA) 

Af¡o AHAUZAOO 

PRODUCTO 1/1.lTERMEO\O 

OEfWADO 

1 CONSUMO APAREN11' 1 

PRODUCTO INTERMEDIO 

DEAIV'AflO 

l CONCUMO APAl1EN11') 

1/ Cl.AVE DE UNION DEL DtAORAMA. OE SECTORES OERNADOS CON EL 
DIAGRAMA DE INTERMEDIOS 

21 CLAVE DE UNION DE lNlERMEDIOO CON EL D\AOAAW. DE Ot:CTOREB OERN'A008 

Q/ PAODUCctON TERMINAL DEL OECTOA 

215 

< ,.. > 
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OTROS TENSOACTIVOS 

TOTAL 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
BALANZA COMERCIAL.PETROQUIMICA 

AGENTES TENSDACTIVOS 
(198!)-1991) 

1999< 
6,150 

667 
2.440 

(2) 
(2) 

VOLUMEN· 
(loQeladas) •. , 

1990 ': Úi91 
(6, 149) 2,579 

(250) (1 .007) 
5,327 7,348 

o (3) 

o (3) 

IV.7C.3 

?·_ f¡;;;~~!~~~·\;:_ /' 
i9s9 · 1990 1991 : 
(4,007) (33,151) (6,505) 
6,461 (1 ,275) (4,047) 
3,892 9,305 10.635 

(15) o (27) 
(15) o (27) 

(304) (1,076) (511)f (1,711) (B,600) (4,649) 

8,951 (2.148) 8,406 1 4.620 (33.721) (4.593) 

FUENTE: ELABORADO POR LA COMISION PETROOUIMICA IAEXJCANA EN BASE A INFORMACION PROPORCIONADA POR LA 
SECAET>.AIA OE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 



~ _, 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
COMERCIO EXTERIO~ PETROOUIMICO 

AGENTES TENSOACTIVOS IV.7C.2 
(1989-1991) 

-~~-~~~~ki~~~~~~j?_'.'.~~- ·.·~.~ 
IM~RTACIONES EXPORTACIONES IMPORTACIONES EXPORTACIONES•'.»' 

· .. :/ (ione1adáSi ·. ·. (toneladas) .·(níillones de pesos) \ :;'9~iºi'°-""t:~~f'' '1989 ·'·· 1990 '· 1991 1989 1990 1991 1989 :·. 199o ' 199i' 
AGENTES TENSOACTll/OS ANIONICOS 15,029 16,717 12,172 21,179 10,568 14,751 39,493 50,450 51,932 35,486 17,329 45,427 

'AGENTES "IENSOACTIVOS CATlONICOS 276 854 1,705 943 604 6S8 1,935 6,054 9,988 8,396 4,779 5,941 
AGENTES TENSCACTIVOS NO IONICOS 1,387 1.ns 2,391 3,827 7,102 9,739 8,148 11,863 21,410 12,040 21,168 32.045 
TEUSOACTIVOS ANFOTERICOS 2 o 3 o o o t5 o· 27 o o o 

SETA!NABASE 2 o 3 o o o 15 o 27 

OTROS "IENSOACTIVOS 304 1,076 511 o o o 1,711 B,600 4,649 

TOTAL 16.998 20,422 16,782 25.949 1B,274 25,188 51,302 76,997 88,006 1 55,922 43,276 63,413 

FUENTE: ElABOAAOO POR LA COMISION PETAOOUIMICA MEXICANA EN BASE A INFOAMACION PROPORCIONADA POR LA SECRETARIA DE COMERCIO 
Y FO!AEUTO INDUSTRIAL 



u•Uh,..nUVht;.;;:. UI L.l 11'0 ,~ ....i-, "- 1.J, li J,,u..,,, "' • • -•, ,...;, ...... . 

AGENTES TENSOACTIVOS IV.7C.1 

(1989-1991) 
. CAPACIDAD INSTALADA PRODUCCION · . ~ .· 

PRODUCTOij: (loneladas) (toneladas) <.: 
1991··. l.~:- 1969 1990 1991 1989 1990 

AGENTES TENSOACTIVOS ANlONICOS 217,030 219.550 239,936 162,354 180.091 200,631 

OODECILBENCENSULFONATO DE SODIO 11 210,: 211.~: 223.!: l 1ss.;;: 171,3G6 183,681 

MEZCLA DE EMULSIFJCANTES ANIONJCOS, CATIONJCOS 677 1,340 

XANTATO ISOPROPlUCO DE 50010 21 3,600 3,600 4,000 ¡ 1,676 1,343 2.154 

amos XANTATOS 31 o o o 452 748 795 

OTROS 4f 2,980 4,300 12,4B6 2,971 5,957 12,661 

AGENTES TENSOACTIVOS CATIONICOS 19.634 19.364 20,760 11,208 14,757 13,272 

AMIDAS DE ACIDOS GRASOS 300 80 680 217 " "ª 
SALES CUATERNARIAS DE AMONIO 5,350 5,100 18.380 3,767 4,965 4.991 

SAL TETRASOOICA ETILENDIAMINO TETRACETICO 5/ 2,554 2,554 1,700 88' 1,089 503 

OTROS 6J 11,630 11,630 o 6,320 8,622 7,650 

AGE!fTES TENSOACTIVOS tlO IONICOS • 47,796 si.ns 63,580 32.572 35.129 40,641 

ACIDOS GRASOS ETOXILAOOS 71 o o o 1,543 1,965 1,659 

ALOUlLFENOLES ETQXJLADOS BI 10,900 12,880 25,380 0,152 B,986 11,528 

ALCOHOLES GRASOS ETOXILAOOS 4,600 6.600 7,600 3.005 3.942 6,645 
AMINAS GRASAS ETOXILADOS 71 o o o 718 64 228 

ESTERES DE SOR81TAN Y ESTERES POLIOXIETILENICOS ETOXILADOS 5,996 5,996 6.000· 2,675 2,861 2,814 

ETERES POLIOXIETlLENICOS 10,000 10.000 15,000 6.~97 6.666 7.717 

amos 9t 16.300 16,300 9,600 9,982 10,645 9.850 

TOTAL 264,660 290,690 324,276 206.134 229.9n 254.544 

NOTAS: 

1/ No incluye 12 empresas no encues!adas que en conjunto suman una producción estimada de 13,229 loneladas para el ano de 1991. 

21 Incluye la capacidad de otros xan1a1os 

31 Incluye xaniato: amllico do potasio, isobutllico de sodio y eU11co de sodio 

1.1 Corresponda a agenles 1ansoaclivos anionicos (otros), alquilaril y e1eres po1ioxielilénlcos 
• SI Incluye elilendiamlno tetrace1ato tetrasódico 

61 lllCluye: aminas primarias, secunaarias, terciarias, eteraminas, dlamlnas pouamlnas y olras aminas grasas y mo.zclas 
71 Capacidad Incluida en alqull fenotes etox11ados 

81 Incluye: alQu\l lenOles eloxilados (01ros), eter aiquilarn y nonll lenOI eloxllado 

91 Incluyo: agentes iensoactlvos no lonieos. surfactan1es e1oxllados, mezclas de agentes 1ensoacUvos no Ionices y otros 

FUENTE: ELABORADO POR LA COMISION PETAOOUIMICA MEXICANA CON DATOS DE LA ENCUESTA PETROOUIMICA 1991. 

(mHlones dé P.s0s1'···:· 
1989 1990 1991 

25e,o29 272.368 33ao1a 

242.225 252.652 296,496 

1,687 1,935 6.301 

6,536 6,041 8,760 

2,371 3,839 3,m 

5,010 7,901 16,562 

58.702 51,768 54,765 

3.98 316 563 

18,936 16,555 19,914 

3,437 3,832 2,752 

35,931 31,()lj,5 31,536 

69,669 86,639 119,895 

2,473 3,502 3,920 
21,659 27,197 26,722 

5,520 12,371 18,993 

891 205 %8 

6,744 5,702 5,566 

1",006 16.015 .2S.07E I 
18,376 21,647 :iS.64~ 1 

386.400 4 to.ns 500.GeS 
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
INDICADORES OPERATIVOS DE LO. INDUSTRIA PETROOUIMICA 

ADITIVOS PARA LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES IV.78.1 

'PRODUCTO 

ADITIVOS PARA LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES 
Acmvos PARA LUBRICANTES 

DETERGENTES 
INHIBIOOAES 
DISPERSANTES 
MEJOAADORES Y MODIFICADORES 

ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES 
COMPUESTO ANTIDETONANTE 1/ 
METIL TERBUTIL ETER 

TOTAL 

(19B9-1991) 
- CAPACIDAD ltlSTALACA 

(tonolada.s) 
1989 1990 1991 
66.550 68,330 108, 125 
47.050 46,630 46, 125 
24,450 24.450 20,701 
10,600 l0,600 9,344 
12,000 12,000 12,000 

o 1,780 4,080 

19,500 

19,500 
o 

19,500 62,000 
19,500 19,000 

o "3,000 

1989 
53.650 
33.927 
16,758 
.\,730 

12.439 
o 

19,723 
19,723 

o 

, PAOOUCCION .. .., . . . .,.. 
(tOO<llod'-') j .(rnlÍloneodGpesosf · · 

im 1991 1989 1990, · i991 
47,102 56,816 151.828 194,110 199,175 
24,6..06 26,909 54.532 67,725 75,164 
9.766 10,312 30.385 26,402 36,750 
5,623 3,526 10.471 19,719 15,053 
8,690 8,950 13.675 19,631 20,218 

617 4,121 o 1,973 3,143 

22,486 
22,486 

o 

29,907 

14,533 
15,374 

97,295 126.385 124,011 
97,296 126.385 1oa.1j0 

o o 15.861 

66,550 68,330 108.125 j SJ.650 -47.182 56,816 j 151.628 194,110 199.175 

NOTA: 11 A basa do 1etraat110 do plomo 
- E1 cambio de cilras para los a~os 1999 y 1990 pubhcados en al documonto anionor se deban a la roag1upaclón de productos 

reaUzadapara 1991 
FUENTE: ELABORADO POR lA COMISION PETROOUIMICA MEXICANA CON DATOS DE lA ENCUESTA PETROOUlMICA. 1991. 
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l 
¡ PRODUCTO 
i 
iHULES 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
BALANZA COMERCIAL PETROOUIMICA 
ELASTOMEROS Y NEGRO DE HUMO 

(1989- 1991) 
VOLUMEN 
{toneladas} 

1989 1990 1991 
28,449 23,828 2,612 

! El.ASTOtAEROS ETILENO-PROPILE!lO (2,564) (2,815) (2,860) 
j BUTILO (7,110) (8,798) (8,074) 
; ESTIRENO-BUTADIENO 39,769 41,6i9 26,759 
j f~EOPAErlO (4,035) (4, 140) (4,403) 
: WTAlLO 1 (861) (973) (791) 
' POUBUTADIENO 5, 170 1,691 (4,75·1) 

POLllSOPAENO (609) (825) (865) 
TIOPLASTCS (9) (9) (8) 
OTROS (1,282) (1,982) (2.392) 

LATEX (7,905) (8,675) (12,076) 
CLOROPRENO (84) (42) (3,164) 
ESTIAENO-BUTAOJENO (1,993)' (1,935) (2.961) 
BUTILO (5,159) (5,515) (5,602) 
ESTIRENO·BUTAOIENO-VINILPIAIOINA (571) (400) (713) 
NrTAILO (118) (799) (154) 
OTROS 20 16 518 

NEGRO DE HUI.ID 54,929 51,795 17,714 
NEGRO DE HUMO 54,929 51,795 17,714 

TOTAL 75,473 66,948 8,250 

IV.6.3 

VALOR. 
(millones de pesos) 

1969 1990 1991 
20,483 (9,653) (63,668) 

(13,121) (18,582) {19,998) 
(32,908) (49,864) (49,940) 
98,541 108,684 79,749 

(24,932) (29,340) (35,441) 
(3,194) (3,974) (4,902) 
5,025 (1,244) (15,325) 

(2,189) (3,242) (3,460) 

(98) (118) (100) 
(6.741) (11,973) (14,251) 

(18,411) (24,497) (36,739) 
(357) (238) (7,121) 

(4,978) (5,857) (9,970) 
(10,813) (14,388) (16,726) 
(1,914) (l,566) (3,018) 

(399) (2,531) (554) 
50 83 650 

51,515 46,314 3,949 
51,515 46,314 3,949 

53,587 12,164 (96,4581 

FUENTE: ELABORADO POR LA COMISION PETAOOUIMICA MElOC~NA EN BASE A INFOAMACION PROPORCIONADA 
POR LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
COMERCIO EXTERIOR PETROQUIMICO 

ELASTQMEROS Y NEGRO DE HUMO IV.6.2 
(1969-1991) 

.:¿;, 
PRoohir'ó 

e•'!'. IMPORTACIONES· : EXPORTACIONES IMPORTACIONES ' E, l'Xf'.ORTACIONES :'. '1 ·.·. . -. . :/ (toneladas) . {toneladas) (millones de posos) . :· •ii, (millones de PflSOSl:I:: 
.. º''·:,., >'>.. 0

"1969 :1990 . 1991' 1969 1990 1991 1969'1 1990 .199·¡ •\1969/l·j990\,· 1991 

!HULES 2iA63 36,339 46,415 56,912 60,167 51,027 116.588 160,751 205,544 137,071 159,098 141,876 

ElASTOMEROS ETILENO-PROPILENO 21584 2.826 2,660 o 1t o 13,121 18,645 19.998 o 63 o 
BUTILO 7,157 8.816 8,080 47 18 6 33.139 49,978 50,010 231 114 70 

ESTIRENO-BlJTAOIENO 4,607 6,736 14,611 44,376 48,415 41.370 11.354 18,220 35,100 109,995 126,904 114,849 

NEOPRENO 4,045 4,1.40 4,411 10 o 8 25,112 29,340 35,521 180 o 80 

NITRILO 891 974 1,048 30 1 257 3,417 3,978 5.350 223 4 448 

"' 1 POUBlJTADll!NO 7.221 10,026 14,109 12,391 11.717 9.355 21,247 33,200 40,773 26,272 31.956 25,448 

"' POLllSOPAENO 609 825 865 o o o 2,169 3,242 3,460 ... 
TIOPLASTOS 9 9 B o o o 98 118 100 

OTROS 1,340 1,967 2,423 56 5 31 6,911 12,030 15,232 170 57 981 

tATEX 6.233 9,452 13,567 326 m 1,491 19,134 26,476 40,329 723 1,979 3.590 
Cl.OROPRENO .. •2 3,164 o o o 357 238 7,121 ~ o o 
ESTIRENO-BUT.1.0lENO 2.249 2.199 3,655 256 264 89' 5,533 6,&47 12,830 555 990 2,860 

BUTILO 5.159 6,012 5,658 o <97 56 10.813 15,294 16,749 o 906 23 

ESTIRENO-BLITADIENO-VINILPIRIDINA 571 <00 713 o o o 1,914 1,566 3,016 o o o 
NITRILO 170 799 177 52 o 23 517 2,531 611 11~ o 57 

OTROS o o o 20 16 518 o o o 50 63 650 

NEGRO DE HUMO •,078 6,713 22,717 59,007 5a.~oa 40,.C31 12,.C86 20,651 ".ses 64,001 Ei6.965 ~.534 
'NEGRO DE HUMO .C,078 6,713 22,717 59,007 58,508 .C0,431 12,.C66 20,651 44,585 64,001 66,965 48.53' 

TOTAL 40,77.C 5'504 84,699 1t6.2.C7 119.452 92,9'9 148,200 215,878 2$0,'58 201,795 2211.0<2 194.000 

FIJENTE: ELABORADO POR tA COMISION PETROOUIMICA MEXICANA EN BASE A INFOR1AAC10N PROPORCIONADA POR tA SECRETARIA DE COMERCIO 
Y FOMENTO INDUSTRIAL 
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PRODUCTO 

HULES 
ESTIAENO BUTADIENO 
NITAILO 
POLIBUTADlENO 

LAT'EX 
ESTIAENO BUTADIENO 
NITAILO 1/ 

NEGRO OE HUMO 

TOTAL 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
INDICADORES OPERATIVOS DE LA INDUSTRIA PETROOUIMICA 

ELASTOMERDS Y NEGRO DE HUMO 
(1989-1991) 

IV.6.1 

CAPACIDAD INSTALADA PRODUCCION 
(loneladas) (toneladas) {millones 'dá Posos) 

1989 . 1990 1991 1989 1990 1991 1989 1990 1991 
165,700 162,000 172,000 130,414 127,209 112,239 222,014 331,606 294,950 
117,400 114.000 124,000 96,495 96.858 85,135 165,232 227,991 1g2,997 

6,300 6,000 6,000 3,296 3.207 2,851 5,552 8,873 20,970 
42,000 42.000 42,000 30,623 27,144 24,253 51,230 94,742 80,983 

16,500 16.500 16,500 6,217 7,420 8,320 29,553 38,659 26,166 
16,500 16,500 ,16,500 6,058 7,230 8,070 28.754 37,609 25,380 

o o o 159 190 250 799 1,050 786 

161,000 161,000 161,000 124,847 125,250 95.372 129,913 73.218 64,638 

343,200 339,500 349,500 261,478 259,879 215,931 381 ,480 443,483 385,754 

NOTA: 1/ Capacidad Incluida en la\ax BStireno buladleno 

FUENTE: ELABORADO POR LA COMISION PETllOOUIMICAMEXICANA CON DATOS DE LA ENCUESTA PETROOUIMICA 1991. 



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
INDICADORES OPERATIVOS DE LA INDUSTRIA PETROOUIMICA 

FIBRAS OUll.llCAS IV.5.1 
(1989-1991) 

CAPACIDAD INSTALADA PRODUCCION 
>., (toneladas) (tonoladas) (inlliorios do pesos) 

1sa9· 1990 1991 1909 1990 1991 1909 1990 · 1991 
465,970 436.270 544,400 409.732 413,476 445,094 2,020.059 2.307.JJS 2.995,849 

ACRJLICAS 130.000 130,000 153,000 105.0CiO 101,244 123,012 327,668 2!12,805 462,305 

CEACETATOD!:CELULOSA lB.100 18,100 2.;,JOV 17,354 18.::61 21.080 93,742 102.971 237,664 

ELASTOMEAICAS <1000-1500'> <1000-1500> <100rH5CY..b 997 1,150 <7G0-1100> 43,446 77,507 90,600 

POLIAMIOICAS 67,310 67,310 66,600 53,574 59,050 57,552 507,912 641,Ba2 605,704 

POLIESTEA 256.660 256,660 286,300 221,798 220,412 227,803 985,092 l,143,795 1,332,067 

~ l POLIPROPILENICAS 12,900 12.900 12,900 B.949 7,159 6,749 61,193 50.375 68,459 

TOTALPOLIMEROS 497.390 497,390 563,900 419,361 426,242 455,141 1,251,464 1.382,029 1,692.4n 

POUACAJLONITAILO 130,000 130,000 153,000 108,038 104,118 129,944 271,923 245.390 361,311 

POUCAPROLACTAMA 82,550 82,550 87.~00 ES,190 73.505 73,614 291.319 400,952 439,139 

POUTEAEFTALATO D!: ETILENGUCOL 264,140 264.140 292.500 226.354 230.148 231,334 608.104 6~.477 682.3..IU 

ACETATO DE CELULOSA 20.000 20,000 30,000 19.081 19,666 19.091 06.822 113,692 100.~3 

POLJUAETANOS LINEALES SEGMENTADOS 700 700 t,000 698 805 !:59 l3,2S6 Hi,318 19,000 

TOTAL 983.360 983.660 1.108,300 828.093 641.718 900.235 3.271.523 3.689.364 <.689.32" 

NOTA: < > Con 001e10 de cumpht con el prmcioloc111 conlidenclalida.l da la lnlormaciOn, se considero convenion1e manejar un rango. 

FUENTE: Et.io.80RAOO POR LACOMISION PETAOOUMICA MEXICANA CON DATOS OE LA ENCUESTA PCTROOUIMICA. 1931. 
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PRODIJCTo·,c~ · 

PET (GrtAOO EOTEi.LA) 
POUt.tETACAILATO OE f.llEIJLO 
POLIPAOPILENO 

POLIURET ANOS 
UREA FORtAALOEH100 

OTRAS RESINAS 

ACETALES 

ACETATO DE CELULOSA 
ESTIRENADAS 

FUAFUAILICAS 

ESTERES DE BREA 
OTRAS DE ETILENO 

POLICAABONATOS 

POLIETERES 
SILICONAS 

LASOEMAS 

TOTAL 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
BALANZA COMERCIAL PETROOUIMICA 

RESINAS SINTETICAS 
(1989 - 1991) 

VOLUMEN 
(toneladas) 

1989 1990 1991 

(218) (174) (1.S62) 
(2,287) (2,371) (2,521) 

(123,614) (140.~61) (143,429) 
(1,906) (2,158) (4,004) 

240 (463) (1,666) 

(26.829) (45,430) (54,076) 
(1,339) (798) (1,320) 
2,925 1.091 (685) 

•(3,594) (5,476) (7,488) 

(21) o o 
(145) (206) 233 

(2,534) (2,612) (3,516) 
(2,007) (1,903) (3.857) 

14 (1,950) (2,634) 

(252) (10,090) (6,373) 

(19,876) (23,478) (28,436) 

(203,902) (157,315) (183,738) 

IV.4.6 
·VALOR· ,. 

(mi1íOne$ de pesos) , , '} :~: 
1989 1990 .. ,991·· 

(1,616) (1,896) (11,171) 

(13.305) (12,786) (15,104) 
(316,136) (3SS,2e5) (422,920) 
(17,013) (23.591) (38,061) 

(1,624) (2,982) (9,050) 

(174.005) (255,573) (397,887) 
(5.179) (3,898) (7,710) 
11,346 4,005 (7,194) 

(16.341) (23,633) (32,289) 

(125) (8) (4) 

(6SO) (849) 1,257 

(15,808) (18,172) (24,327) 
(15,020) (19.980) (35,863) 

(7,012) (16,793) (25,352) 

(16,960) (37,706) (71,445) 

(109,026) (138,539) (194,960) 

(851,204) (851,228) (1,404,612) 

FUENTE: ELABORADO POR LA COMISION PETROOUIMICA MEXICANA EN BASE A INFORMACION PAOPOAC10UAOA POR LA SECRETARIA OE COMERCIO 

Y FOMENTO INDUSIBIAL 
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. :c·PRODUC.TO 
"•" 

rBS!SAN 
ACAILICAS 

ALCIDlCAS 
COPOLIMER.OS o: ACETATO Y CLORURO DE VINILO 

EPOXICAS 

FENOLICAS 

FUMARICAS Y FURANICAS 

IUTEACAMBIAOORAS DE IONES 

MALEICAS 

MELAMINA-FORMALD::H100 

POUACETATO DE VINILO Y VINlllCAS 

1 POLIACRILAMIOAS 
POLIAMIDAS 
' l"OUCLORURO CE VINILO 
POUESTER!:S 
POLIESTIRENO 
POLl:TILEt;Q DE AL TA DENSIDAD 

iPOLICTILEUO DE BAJA DENSIDAD 

j POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
BALANZA COMERCIAL PETHOOUIMICA 

RESINAS SINTETICAS 
(1989-1991) 

VOLUMEN 
(toneladas} 

1989 1990 1991 
3,401 7,707 4,165 

(6,663) (20,818) (14,590) 
(360) (292) (561) 
407 528 (571) 

(4,641) (6,002) (8,365) 
(1,149) (1.455) (2.955) 

o o o 
(1,783) (2,011) (2.424) 

(61) (24) (66) 
(836) (1,300) (1.621) 
(420) 3.486 2,012 

o o o 
(1,141) (1,630) (2.458) 
90.720 102,382 124,525 

6,260 6.156 (1.275) 
22.422 9,567 (9,385) 

{112,034) (51,887) (40.572) 
(39,334) 1,739 (16.411)1 

(4,004) (3.886) 15,528) 

IV.4.5 
·VALOR 

(mlllones de pesos) 
1989 1990 1991 

4,932 15,675 3,162 
(51,020) (79,052) (128,525) 

(1,866) (1,740) (5,061) 
3,047 123 (3,103) 

(30,832) (43,701) (77,887) 
(7,872) (10,897) (20,972) 

o o o 
(13,411) (14,834) (19,117) 

(390) (168) (742) 
(5,687) (6,239) (12.217) 
(9,174) (2,974) (18,625) 

(1) o o 
(11,954) (16,734) (27,360) 
135.252 139,412 153,442 

17,072 6,038 (29,319) 

55,669 20.867 (49,200) 
(291,623) (162,404) (189.285) 
(106,245) (13,270) (66,943) 

(12.602) (11,427) 116.459) 



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
COIAERCIO EXTERIOR PETROOUIMICO 

RESINAS SINTETICAS IV.4.4 
(1989 - 1991) 

IMPORTACIONES 1 EXPORTACIONES IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
PRODUCTO {tone!i'.ldas} (1oncladas} (millones da pesos) .. (millones. da pesos) 

1989 1990 1991 1 1989 1990 1991 1989 1990 1991 1989 1990- 1991 
ÍFET ¡GnAOC SO!E1-:..;.¡ 2111 174 '"'I o ' o 1.Cllll u~ 11,171 o o 
PCLl!.IET.1.CR!LJ.iC C~ t.IETILC 2.:!!a ¿3n 2!:5-1 " ' lJ IJ3ll 12.7~ 15,133 " " " FOL!PROPIL!::t>O 12•.6.tS 142.JSG 147fi00 1,231 l.:>€9 4,\71 J;~.13:1 JSS.•:.l CZ2G30 '-""' 2.101 ;,010 

POllUAET ANOS 2,0411 2.:~% •237 " "' 2ll 17,433 24f!..e <10,110 '" 
,_,,.. 2.tlS 

UREA FOAIAALC:~;!'JO 21 '" '" U125 "' "'' 2!9 J,.a5 a,5',0 11.\HO 1,71il 1.~il 

~07RAS RE5't4'5 37,712: 51,630 51.012 10.l!IJ 11.200 3.1131!1 217.•21 27U.O'XI 419.0C.S •2.e2l 2•.417 21.17' 

.ACETALES 1,729 1,058 1,:US "º ''° " e,;.c1 5.310 7,711 1.711 1.412 " 
ACETA.TO OECEI.ULOSA ... "' ... J.171 1.UO 3 Cl.lllO 11,4111 7,2211 17,535 10.421 " ESTIREllAOAS 3.Si• 15.478 ,_ ... o o o 10,3.U 23.all :12,21G o o 
FURFURlllC.\S " o o o o o "' 1 . o o 
ESiERES OE Sñ:A "' "' "' • 80 "' 104 1.227 ""' 

,. 311"' U&i. 

OTRAS DE ETIL!!!lO 2,i.S3 l.l!l '·"" ... '" 120 1e.711 'li07.S 2C,H2 ... 1.102 "' POLICARBON..C.t.:15 :.107 2.359 l.938 130 ... 10 15.78' 20.295 38,111 m 315 "' POUETERES 1.71i1J 2.0U :i.;os 1.107 "' 1.271 u.e12 17,200 28.213 e.coo "401: lJllt 

SlLICONAS 2.5.&6 11.212 e.7H 2.29.& 1.u.1 ... zs.we .&0.na 77.475 0,038' l,072 e.e~ 

L.ASOEMAS Zl.980 25.Cllil 29U8 :uo.s t.e11 1.-1&2 114.007 145.UO 202.325 5.111 e.IStCI 7.Jt-l 

TOTAL 375.25-4 415.UIS 484.8:7 171.152 258.571 30Ull9 Ull.548 1,,27,035 2.DlO,Q.17 387.3'2 57.U\17 e:l-'.4-ll 

UQTA: 21 Incluye inlarmación correspondiente a las resinas amfnicas. 
FUENTE: ELABORADO POR LA COMISION PETROOUIMICA MEXICANA EN BASE A LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LA SECRETARIA DE COMERCIO 

V FOMENTO INDUSTRIAL 
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
CNDICADORES OPERATIVOS DE LA INDUSTRIA PETROOUIMICA 

RESINAS SINTEolCAS 
(1989-1991) 

CAPACIDAD INSTALADA 11 PRDDUCCION 

IV.4.2 .. 
PRODUCTO (loneladas) (1oneladas) 

1 
(millones de pesos) 

19B9 1990 1991 1939 1990 1991 19B9 1990 ·1991 

POUETILEl~O Al TA DENSIDAD 150,000 ;:00.000 2CO.OOO 1 97,134 175,674 212.76-: 224.:H-4 347,615 A41,551 

FOLIETILENO BAJA OCNSIOAD 309.000 339.000 3~9.000 340,011 347,SOJ 337.2i1 766,519 SSS.J.ll 725.784 

PET (GRADO BOTELLA) 14.~00 1.:.soo 2G.500. 10,C22 11,799 17,916 31,COii 44,433 68,993 
POLIMET ACRILATO DE MEilLO 10,770 16,770 1.:.000 9,675 10,164 10,427 3B,2S3 70.'SDS ao.e94 
POUPROPILENO 21 o o 100,000 o o 36,045 o o 6J,678 

POLIURETANOS 31 31,105 Jt,105 33,105 19,353 21,931 23,159 112,!?!U 146,019 178,98"' 
UAEA-FOAP.IALOEHIOO 100,ea2 101,.;e2 100,190 47,729 60,211 64,923 35,0lS 42,646 48,926 

OTRAS RESINAS 13,947 14.247 14.247 8,253 7,315 8,875 19,341 20.167 37,299 

ESTERES DE BREA 3.260 3.260 3,260 2,180 2,::!85 2,473 5,675 8,096 9,332 
ESTIAEUADAS 1.440 1,740 1,740 640 o 1,323 1.910 o -4,802 

OTRAS41 9,247 9,247 9,247 5,233 4,930 S,079 11,756 12,071 23.165 

TOTAL 1.474,282 1,597,339 1,S32,2G2, 1.133.231 1,2Bó,974 1,-46-1.427 2.644.77.( 2,852.259 3.517,991 

NOTAS: 1/ En es1e ~ec1or gra:i cantidaa e~ empresas cuentan con planlas mu11i¡:ropós110. por es1a razón la capac1dao se indicó en la resina de mayor \/Olumen 

de prOducctón. 

21 Los dlas 20 de marzo y 20 de jumo de 1991 entraron en cperación los 11enas 1y11 de Pet101eos MeJutanos. en el Complejo Petroquim1co Morelos. 

31 No se incluyen aproximadameme 10,500 toneladas producidas por o:ras empresas manuractureras, lo que equivale a una producción total nacional 

para es1a tesina de" 1,659 lons./at'lo. 

4'/ Incluye resinas del tipo ~llceromaléicas, gomas ésier, resorcinol y enco1an1cs 

FUENTE: ELABORADO POR LA COMISION PETROOUIMICA MEXICANA COI/ CA TOS CE LA ENCUESTA PETROOUIMICA 1991. 
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FRODUCTO 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
BALANZA COMERCIAL PETAOQUIM<CA 

FERTILIZANTES NITROGEl~ADOS 
(1989 -1991) 

1 

VOLUMEN 
(<oncladasj 

1989 1990 1991 

JV.3.3 

VALOR 
(m:llones de pesos) 

1989 1990 1991 
FERTILIZANTES COIAPLEJOS (27,790) (2,187) (9,370)' 9,346) (1,794) (6,416) 
FERTILIZANTES FOLIARES (1,826) (4,249) (13,925) (1.836) (4.2951 (9,684) 
FOSFATOS 25.3·11 421,lSG 241,612 6.050 197,610 154,536 

DIAMONICO (DAP) 25,905 421,758 243,336 6,410 196,069 155.877 
MONO Y TRIAMONICO (564) (608) (1,524) (360) (259) (1,341) 

NITRA TO DE AMON<O 279 3,449 7,062 170 1,043 2.842 
OTROS FERT<LIZANTES ESPECIALES (491) (2,444) (2,818) (402) (1,797) (2,448) 
SULFATO DE AMONIO (127) (103) (11,662) (74) (122) (753) 
UREA 100,314 407,645 328,391 25.441 106,621 176,477 

TOTAL 95,700 623,261 539,490 22,001 299,466 312,554 

FUENTE: ELABORAOO POR LA COMISION PETROOU!MJCA MEXICANA EN BASE A tt~FORMACION 

PROPORCIONADA POR LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
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PRODUCTO 

FERTILIZANTES COMPLEJOS 

FEATILIZM-ITES FOLIARES 
FOSFATOS 

OIAMONICO (OAP) 

MONO Y TAIAMONICO 

NITRATO DE AMÓNIO 
OTROS FERTILIZANTES ESPECIALES 

SULFATO DE AMONIO 

UREA 

TOTAL 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
COMERCIO EXTERIOR PETROQUIMICO 

FERTILIZANTES NITROGENADOS 

(1989-1991) 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

(toneladas) (toneladas) (millones de pesos) 
1989 1990 1991 1989 1990 1991 1969 1990 1991 
27.623 2.187 9,426 3J o 56 9,405 1,794 a.543 

1.884 4,383 14,104 58 134 179 1,874 4,456 10,156 

52,126 1,197 1,767 77,467 422.3·Ú 243.599 25,310 854 1.605 

IV.3.2 

EXPORTACIONES 
(millones de pe::;os) 

1989 1990 1991 

59 o 127 
36 161 '72 

33,350 198.6&4 150,141 

51,412 17 1 77,317 421,775 243.337 24,831 29 8 33,241 198.098 155,BSS 

71' 1,180 1.1es 150 572 262 •79 825 1.597 119 566 256 

962 943 3.326 1.241 4,392 10,358 47B sas 2,153 S4B 1.629 4,995 
491 2.507 2,818 o 63 o <02 2,100 2,448 o 303 o 
127 103 11,662 o o o 74 122 753 o o o 

11,964 95 287 112,278 407,740 328.678 3.í'i73 <24 688 29,114 109.0.CS 1n.155 

95.3n 11."1s 43.410 191,077 834.676 582,!KX'.l 41,216 10.336 :?C.3411 63.217 309.601 338.900 

FUEITTE: ELABORADO POR LA COMIS!ON PETROOUIMJCA MEXICANA rn OASE A mFORMA.CIOtl PílOPORCIOUADA POR LA SECRETP.RIA DE 
COMERCIO Y FOMEUTO lfJOUSTRIAL. 
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i PRODUCTO ¡ 
iFEATILIZANTES COMPLEJOS 

1 FERTILIZANTES FOLIARES 
FOSFATO DIAl.10NICO 11 

NITRATO DE AMONIO 

'SULFATO DE AMONIO 
UREA 

1 TOTAL 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
INDICADORES OPERATIVOS DE LA INDUSTRIA PETROCUIMICA 

FERTILIZANTES NITROGENADOS 
(1989-1991) 

IV.3.1 

t C).F/.CIDAD INSTALADA PRODUCCION 
(tono'ad.S) (toneladas) 1 (millones de pe~) ::·.· 

1989 1990 1991 19a9 1990 1991 1989 1990 ..... 1991 
~06,00~ 206.000 206.COO j 199.~3 15'3.544 175,442 78.3J1 73,013 96.292 

3,60:J J,eoo 3,6001 2,611 2,92S 3,!:87 3,137 ... 915 15,314 

913,21! 913,215 913.Zl! 571.611 6SS.761 5S9,1n 350.500 454,:ll~ 431,961 

36B.COO 356,000 368.COO 315,165 276.<73 34-4,438 46,372 60,775 96.064 

1,€62,700 1,782,700 1,702.700 1,645,420 1,596.<90 1,292,846 242,537 2e5.672 326.625 
1.642.500 1.€42.500 1,642,500 1,492,921 1,415.COO 1,511,E09 242.158 307,840 427.071 

4,816,015 4,916,015 4,916.015 4,227,371 4,133,194 3,927,499 963,065 1,186.528 1,393,347 

NOTA: t/ Las cifras incluyen fosfato monoamOmco 
FUENTE: ELABORADO POR LA COMISION PETROQUIMICA MEXICANA CON DAlOS DE LA ENCUESTA PETROOUMICA 1991. 



"' w ... 

. ', ·\;tj,'~."'.<?~Üouc-id 

I
PARAFORMALDEHIDO 

PARAXILENO 
PENT AERITRITOL 

¡PENTANOS 
IPERCLOROETILENO 
jPOLIPROPILENGLICOL 
PROPANOL E ISOPROPANOL 

PROPILENO 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
BALANZA COMERCIAL PETROOUIMICA 

INTERMEDIOS 

(1989 - 1991) 

1989 
(362) 

(134,367) 

(5,707) 

182,874 
(4,463) 
(1,068) 

(47,134) 

(78,584) 

VOLUMEN 
(toneladas) 

1990 1991 
(727) 

(131.259) 

(5,995) 

(431) 
(4,697) 
(3,224) 

(38,606) 
(20,783) 

TETRAMERO OE PROPILENO (DODECENO) o 
(4,013) 
(2.057) 

(1,211) 

(565) 
(121,803) 

(6,044) 
319,151 

(3,534) 
(1,865) 

(39,414) 

(1) 
o o 

(14,813) 

(1.803) 
(1,018) 

TOLUENO 
TRICLOROETILENO 

ITRIM:TILOL PROPANO 
lomos 

IV.2.16 

VALOR . 

(millones de pesos) .. , : 
1989 

(824) 
(205,844) 

(16,715) 
68,197 
(5,487) 
(3,931) 

(44,5.;2) 

(16,363) 

o 
(4,091) 
(3,052) 
(5,101) 

1!l90 . 1991 

(1, 156) (1,450) 

(169.171) (199,277) 

(18,429) (24.269) 

194,500 161 
(2,875) (2,494) 
(7,717) (9,693) 

(45,243) (56,366) 
(10) (44,268) 

o o 
(5,267) (14,789) 
(3.313) (2,363) 
15.820) 15,666) 

1 TOTAL 1 147.027 1.010.422 332,~91,037) 40-l,328 51,757 

(14,941) 

(4,628) 
(2.167) 

(1,186) 
(14,675) (27,411) (135,898) (176,484) (221,202) 

FUENTE: ELABORADO POR LA COMISION PETROOUIMICA MEXICANA EN BASE A lt~FORt.tA.CION PROPORCIONADA POR. LA SECA:T AAtA 

DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
BALANZA COMERCIAL PETROOUIMICA 

RAMA PETROQUIMICA IV.1.3 

(1909 -1991) 
VOLUMEN ·VALOR 
(tor:eladas} (millones óe pesos) 

1999 1990 1991 1989 1930 199í 

'ADHESIVOS 
1 

12.'95) {2.~0) (10.0::23) (19.609) (3'.159) (112.182) 
ADITIVOS PARA ALIMEIITOS (2.376) (4,1E6) (4.168) (30,575)· (31.410) (52.699) 

!ADITIVOS PARA LUBRICAIITES Y COMBUSTIBLES 1 r22.5es¡ \172,459) (132.e.;O) :ie.;01 (11:i.Z78J {170,459) 

iAGENTES TfüSOACTIVOS / g,951 (2.145) SAOS 4,620 (3.3.721} (4.593) 

JcoLORANTES 1 (2.180) (2.579) (2.70.:) (Bü,820) (115.ó-05) (120,291) 

IELASTOtJiffiOS y NEGRO oc: HUMO l 75,473 65.948 8.250 53.587 í:?,104 (98.455) 

EXPLOSIVOS (605) ¡fas¡ (989)1 c:.sm (5.349) (E,725) 

IFARMOOUll.tlCOS i (320) (596) (807) (103.698) (124.903) (199,730) 

... l"'ATILIZANTES NITAOüEN;.cos 1 95,700 823,261 539,490 22,001 299.460 Ji:?.554 

"' Fl6RAS OUIMICAS 60,462 49,468 60,498 319.641 245,9"0 345.647 ... 
POLIMEFiO PARA FIBRAS 9,405 27.555 2e.sn 34.495 104.292 123.534 

HULEOUIMICOS 1 (1,7-48) c1.sJn (2,419) 122.302) (23.9i:B) (37.9ª7)1 
!NICIAO~fi~S Y CATALIZADORES (13,6'1) (3.<50) (1.058) 158.621} c20.14e) (K346) 

jttfTERM:0.05 I 1~7.027 1,G1ú.<22 332.!!91 (391.037) ~().;.:!26 ~!.757 i 
PLAGUICIDAS \ (7.363) (3.2r:6) ¡23.268): (1S?.9~) 123;.2:m (29,.7a9)1 
PLASTIFICAflT55 ' 806 210 {~:~~:)1 (1.834) (2.807) (10.929)¡ 
PAOPELENTES Y RoFRIGERANTES 1 2.2t8 1,550 1,11s 1.374 1.9361 
RESINAS SllITETICAS 1m.002¡ (157.315) (183.738)1 (851.204) (€51.226) (1.404.612) 

SABORIZAtITTS V FRAGANCIAS 3.339 733 m (1.437) (2.210) (3,451) 

OTRAS ESPECIALIDADES (2.239) (3.363) (2.:?95) (18.522) 130.S;Q) C:!S.149)1 
1 

TOTAL ! 144.154 1,619.991 613.231 (1.315,197) (555,359} (1.724.775)¡ 
i 



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
COMERCIO EXTERIOR PETAOOUll.llCO 

RAMA PETROOUIMICA IV.1.2 
(1989-1991) 

IMPORTACIONES EXPORTACIONES 1 JMPORTActONES EXl'OITTAC10NES 

RAMA 
1 1989 

{toner<idas) (lcnaladiiS) (mlUooos de posos) (millones de pesos) 

1990 1991 H!S3 1990 1991 1989 1990 1991 1959 1990 1991 

jADHESIVOS Z.8!i5 J.412 11.~011 1 411:' m 1.16151 21.ll!tl. 35\lae 1'4Ull l,7e0 -0:?7 12.•~¡ 
!ADITIVOS PAAA J.LIME.'lTOS .&llBll 95J6 7.1571 2.1110 2.:so 2.1ml """ ""' !.1.U:! ,,423 5.220 5,1113 

, .1.cmvos P.t.r..t LUaR:c;.~;TES y COPA6USi!CLES •0111 IU.B~I! 147,:ls..lj 1ING 1e.:is1 "~14 ¡ ~a;a 22Jfi22 2S'2,:<Jl a7.J;ll 110,:J.4J. 12:.\0HI 
1 

¡1.aE.t;T:O.S 7E~;~:.:.:::":"i\'CS. ~e ina ;oc:: lf,7Ci\ :?!.>:" 1!.:i:7C :s.ml 51.33: 715.~117 El.O!ltll !U22. 43.21! ll.413, 
COLCIUNTEE J,5.;5 l.920 4,Cl!21 1.:!66 1.l~l 

·~¡ 
10-tu.i. llll.1115 :s .. cuj u.o: .. 21&.CI 3-1.375 

ELASTOMEñOS Y NEGRO CE HUMO '<1.774 52.50-4 84.ts>il 1115.2.U 1\\l,452 ;2.u: Hl.20& 215'71 :r.o.cs¡ 201.7115 221,0.CZ 1GA.OOO 

EXPLOSIVOS "' "" ... 7 " U.52 5,4211 

'-'"I " 77 " 
FJ.f\MOOUllJICOS '" '"' 1,425 "' '" "' 115.ICQ IJGl57 21C.71t H,411 1054 11Ul1 

FEATILIZANTES NITROGENADOS 115.ln 11,415 "3,410 1&1.on U-U57e s.az.¡oo 41.2111 10,JJ.a :eJ.:a 4l..217 lOUOt :uuoo 

N rBRAS OUllAICA.S 25.117 41.177 38,474 H,27Q ,,,.., 1111172 1113.!!-:I 314 .. 110 3n_¡53 513,181 !43.050 723 .. 100 

!::! POUMERO PARA FIBRAS '·"' '70 '·"' 10.POJ 21031 2'1 .. t411 8.US 4.1~ 11.0l7 Q.3-CO 1011,110 134.571 

HUl..EOUll.llCOS 2.450 l,10l 4,202 "' l.~ 1.71l 27.1U "·"" 53e22 068 12.:141 15,W 

INICIADORES Y CATALIZAOORES 13.541 l.47l 1,0111 o " ' 58.~l 20.e111 U.J.112 ' "' " 
lllTERMEOIOS Q28.2E.O 641.f>CI Ull.070 1.075,;s.,7 l.f~2.0SJ 1,225 '<11 1.!.&'.lc15 1.:s1.2oa 1.CSJ6e4 1,ICll,04<1 1,C.SS,Sltl 1.705,42l 

jPLAGUJCIOAS 11!1,UO 15,904 211.lllQ 1.m º·"' 1!1721 258.201 lOl.$41 405.111 l!I0.217 "·"" 11c.m 

Pl..ASTIFICANTES 1,342 l,0711 5,028 2,U8 l.2115 2 .. 710 5,l¡)g 10,lU 111.SSlil 4,0115 7.577 1,730 

PROPELENTES Y AEFRIGERA.NTES 1.1171! '·"" l.0111 4.2411 3,510 '·"' 10,257 14.COll 23.llS 11.375 15,380 25.271 

f\ESlt~AS SINTETJCAS l75.254 415..11811 484.827 171.35:? 2!>11,571 lOl.0111 1.2:14.5-ill 1.427,035 2.03:1.047 387,J.12 575.107 "'·"' 
SABORIUNTES Y FRAGANCIAS 3,1~ l,443 '·"' 11 • .oa 4,IQtl 5.lO 35.3112 40,llll 48,844 lJll45 Ja,188 45..);l 

OTRAS ESPECIAl..ID•nF.s 5,4$2 11,7111 7,SU l.213 '"' 5,152 28.~ lll,317 52,0GS 10,lll 11.021 111 .. ~ll 

TOTAL 1.U1.713 1.425,W l,1\J0,5:2 1,n5."'11 3,04~.1113 2.40J,7=-i l.llQll,817 ~.)40.011 !!.~.~· 2.llll.4110 3.7ll0,7JZ 4.234,m 

FUEl~TE: ELABORADO POR LA COMISION PETROCUIMICA MEXICANA EN BASE A CIFRAS PAOPORCIONAOAS POR LA SECRETARIA DE COMERCIO 

Y FOMENTO INDUSTRIAL 



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
INDICADORES OPERATIVOS DE LA INDUSTRIA PE;TROOUIMICA 

RAMA PETROQUIMICA JV.1.1 
(1989-1991) 

CAPACIDAD INSTALADA PRODUCCIDN , •. -. :;' . :: :· 
:?'',• (loneladas} (toneladas) · ·cülmone.s de pesqs) :. 

.. 1989 ·1990 1991 1989 1990 1991 ' 1989 :; 1990. """·'·1991 

ADHESIVOS NO. N.O. 53.497 N.O. N.O. 24,626 N.O. N.O. 52.077 

ADffiVOS PARA ALIMENTOS 19,130 19,i20 22,805 12,571 13,074 11,090 28,091 32,473 33,309 

ADITIVOS PARA LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES 66,550 68,330 108.12.5 53,650 47,182 56,816 1s1.e2a 194,110 199,175 

AGENTES TENSOACTIVOS 284.660 290,690 324.276 206,134 229.Sn 254,54-; 356.400 410,775 505.688 

COLORANTES 8,105 8,105 8.105 3,e52 6,701 7.2!.7 111,759 225,744 201,428 

ELASTOMEROS Y NEGRO o:: HUMO 343.200 339.500 349,500 261,478 259,879 215,931 331,480 443,483 JS.5,754 

EXPLOSIVOS 35,000 35,000 40,000 11 11 11 59,872 5"909 49,eo.s 

FARMOOUIMICOS 2,848 2.848 4,014 l,669 1,651 2,223 25,240 19,953 60.774 

FERTILIZANTES NITROGENADOS 4,816,015 4,916,015 4.916,015 4,227.371 4.133,194 3,927,499 953.065 t,186,526 1,393,347 

"' !FIBRAS QUIMICAS 465,970 406.270 544.400 405,732 413,476 445.0S.: 2,020,059 2.307,335 2,995.649 w 

" POUMERO PARA FIBRAS 497,390 497,390 563,900 419,361 426,242 455,141 1,251,464 1,382,029 i,692,4n 

HULEOUIMICOS 16.390 20.202 15.619 9.952 11,37.C 7,509 42,B37 53,130 45,642 

INICIADORES V CATALIZADORES 7,023 6,858 7,174 3,242 3,442 3,271 20,633 2!1,802 34,618 

INTERMEDIOS 15,338,468 15,490.068 16,305,190 12,967.8.51 14,323,050 15,040,730 6.032,135 6,912,492 8,418,706 

PLAGUICIDAS 3:,998 35,924 31.446 16,104 15.053 11.406 101.584 92,a5B 102.327 

PLASTIFICANTES 116,537 119.697 119.697 55,332 €0.614 61,305 133.8€0 159,303 23.5.GS?. 

PAOPElENTES V AEFRIGEAAHTES ~.514 25,514 21.447 21 21 21 74,EJS 41,5E5 SB.2SO 

RESINAS SINTETICAS 1,474,282 1,597,339 1,832.262 1,133,231 1.286.974 1.464,427 2.S.:4,774 2.e52.259 3,517.991 

SABORIZANTES Y FRAGANCIAS 3.594 3,654 4,504 2,709 3.257 3,678 23,756 31.ses 35,33~ 

OTRAS ESPECIALIDADES 14,050 21,950 23.450 8,314 ll,127 11,971 11,146 14,437 13,601 

TOTAL 23.586,724 23.964,4&4 25,295,416 19.866.402 21.JOJ.238 22.ose.na 14,529,818 16,"43,905 20.033.509 

NOTAS: 
1f Rango de proau::ciOn <34.000 - <0.00!l> 

21 Rango aa oroducci~n <14.6CO - 15, tO::l> 

FUENTE: ELABQR;..oo POR LA COMIS/OtlF:TROOUlf.11CA MEXICANA CDrl DATOS DE LA. ENCUESTA PE'iROOUIM/CA 1931. 
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