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INTRODUCCION 

La presente investigación describe el efecto que tuvo la apertura 
comercial, en el aumento de las importaciones de 1988 a 1993 asl, como los 
efectos económicos inmediatos propiciados por esta misma; y su reflejo en 1994. 
Este periodo se caracteriza por brindar privilegios a la economla de mercado, 
con un apoyo radical a la poítica de apertura comercial, taus bajas de aranceles 
a la imporw:ión e incentivos a la inversión extranjera. El diagnóstico del cual 
parte dicha política económica, es que la participación del Estado en la 
economía no permite una correcta asignación de recursos y es considerado un 
mal administrador de economía. 

Se procedió a restringir la participación del Estado en las actividades 
económicas y a liberalizar tanto los precios como el sector externo, con el fin 
de tener una mejor asignación de recursos y corregir las distorsiones de la 
economía., en la perspectiva de estabilizar los precios y disminuir los déficits 
fiscal y externo, así como para retomar el crecimiento sostenido de la economia. 

Consecuencias de tales políticas bao sido I!) drástico aumento de las 
importaciones, y por consiguiente, aumentos en los índices del déficit comercial, 
así como auntl!nto del desempleo, producto de los l!Íectos negativos que 
cubrieron a las empresas nacionales, y el continuo aumento de las presiones 
sobre los desequilibrios macroeconómicos. 

Las políticas de estabilización han tenido un alto costo económico y 
social, sin que se hayan alcanzado objetivos de estabilización de precios, de 
crecimiento económico y pago de las obligaciones financieras con el exterior. 
Se han implantado políticas neoliberales sin lograr, en ningún caso, 
compatibilizar con los objetivos buscados y mantenerlos más allá del corto 
plazo. Prosigue .,¡ ambiente de incertidumbre y vulnerabilidad, que obliga a 
recurrir a elementos exógenos que contrarresten esa problemática; esto plantea 
la necesidad de estudiar las causas que determinan tal situación. 

Con este propósito se procedió a revisar y analizar los postulados 
teóricos que sustentan y apoyan las poli ti e as de apertura comercial, las cuales 



permitierón el incremento de las importacicnes. Al comparar.., los resultados del 
análisis con los alcanzados por las pollticas mencionadas, 11e encuentra por un 
lado temporalidad y fragilidad en los objetivos logTados, y por el otro el 
incumpliemiento de muchos de los propuestos, lo cual refleja que los efectos 
ICCundarios no considerados por los preceptos teórico~ de dichu polfticas 
resultan 1er m'5 lipificativos que los primarios. Bato eiúge revisar las 
Clll'ICteriticas de la cconomla y entonce• adlptar las polfticu a 6sto1 y no al 
contrario. All mismo 11e analiun 101 efecto• de Ju importaciones en la inversión 
y en Ju empresas, y la dependecia económica en la inversión extranjera, 
elemento que msntuvó en la especulación todo el periodo de 1988 1 1993. 

El Capitulo 1 de em invesü¡sción ae ~ 1 una revisión histórica de 
las dos leorias económicas predominantes a saber: el Liberalismo y el 
Proteccionismo. Los diversos poatvlados de la teoría neoliberal ton tratados de 
forma ¡eneral debido a que se abordarin con más detalle en el si¡uiente capitulo 

El capitulo 11 profundiza el estudio de la política neoliberal y como fUe 
implanta.do en México dentro de las políticas económicas a partir del sexenio 
ele Miguel De La Madrid y que culminaron con la administración de Carlos 
Salinas de Gortari. 

El capitulo IIl se enfoca al problema del déficit comercial producto del 
incrento de las importaciones a la que condujó la implantación de la política de 
apertura comercial, así como sus efectos en la inversión y en las empresas 
nacionales. 

Por último, el capítulo IV es dedicado al estudio de los efectos recientes 
a los que condujeron estas medidas implantadas a lo larso del el periodo de 
1988-1993, donde además se comprul!ba como el incremento de las 
importaciones dallaron a la economía generando desempleo, mayor dependecia 
y endeudamiento con el exterior. As! también se dan propuestas que hacen 
incapié en el cambio de la polltica aperturista se¡u.ida en la última década y para 
acercarlll m'5 a nuescra realidad. 

Al fínsl se encontrará una lerie de conclusiones que ton previamente 
descritas 1 lo largo de los capitulas. 
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CAPITULO l. LIBRE CAMBJSMO VERSUS PROTECCIONISMO 

Recordemos rjpidamente que hasta antes del siglo XVI, el régimen que 
predominó, 110bre lodo en Europa, fue el régimen feudal del cual, a gruides 
fUIOS. me pude decir que ., basaba en una econom.la de auto consumo y por lo 
tuto, no pennitla el int«cambio entre los difemite• feudoa,·IÍDO hasta que 
8fKiu a Ju enaudas, comienzan a conectarse y a crecer las actividades 
comercialea entre ellos. Y es asl como 9W'le el capitalillllo comercial. 

A partir de ahí, loa debate• económicos a nivel inetemaci.onal • han 
centrado en una vieja polmiica entre doa teoríu predominantes, a uber: el 
proteccionismo y el librecambimlo. 

La primer ieoría e1 de anido conocida, surge con las concepciones y 
poltllladoa mereantilima a fines del S. XVI, que aparecen junto con el 
capitaliamo comercial. Esta etapa llamada mer1:111tilista, pa'só a su vez por varias 
falle!& dentro de Ju cuales fue evolucionando el pensamiento económico. 

Este periodo lo podemos wvidir en las siguientes etapas: 

En la primera denominada Política de Depósitos, Ja función de la 
mercancía era dar ganancia a la ciudad, esto es, se basaba en el principio de 
comprar bar.SO y ;vender caro. Era un comercio intermediario que consideraba 
a la ciudad como un mero centro comercial. Fue una etapa en la cual se 
consideró a la mercancía más bien por un aspecto lucrativo. 

Durante la segunda etapa, a finales del feudalismo, se practicó mas bien 
la llamada Política de Abastos, que tenía como pricipio fundamental considerar 
a Jos centros urbanos como entidades consumidoras. La política comercial se 
orienlá en el interés del consumidor y, en consecuencias, era la baratura lo que 
mu preocupaba. El propósito e1e11cial consistía en retener Ju mercanclu; o 1ea, 

en no exponer y 11 impon.ar, puesto que el próposito 1e concentraba en lograr 
abastecimiento de mereanclu al múimo posible. Aún 1e llegó a permitir la 
exportación de materias primas si a cambio 11e reimportaban manufacturas. 

Bajo Ja tercera y Ultima etapa, que por cierto contrasta con la anterior, se 
perfila ya Jo que se conocerla propiamente como Ja Polltica Mercantilista, en 
Ja cual, la nación es considerada como centro productor y los artlculos se 
elaboran preferentemente con fines de exportación y subsidiariamente para la 
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satisfacción de las necesidades de los consumidores locales. Se pronunciaron en 
general por la carestía, puesto que la producción s" destinaba al sector con fines 
de lucro. Esta politica se orientó principalmente hacia un interés productor. En 
cuyo caso, el peligro consistía en producir mercancías que no se fueran a 
vender. 

En las anteriores etapas se resume en si el pensamiento mercantilista. Es 
obvio además que para lograr satisfac:er sus intereses era necesaria la presencia 
de un ente lo suficientemente fuerte, rico que concentrara los intereses 
generales. Es de esta forma que el Estado adquiere una importancia 
prepond.,rante en el seno del pensamiento mercantilista. 

Recordando la idea anterior, el objetivo esencial de los mercantilistas era 
la constitución de un Estado económicamente rico y politicamen te poderoso. Se 
trataba de una politica a largo plazo, basada en el desarrollo de las fuerzas 
productivas y que tendía hacia el desarrollo de un nacionalismo potente y 
celoso de su autonomía. 

Los mercantilistas pugnaron por la subordinación del individuo al Estado 
y porque los recursos se explotaran en benetkio de .lste. parti.,n<lo del principio 
de que la actividad económica es un medio, no para satisfacer las necesidades, 
sino para fortalecer al Estado. Era pu"s, una política qu" tendía a prestar apoyo 
a una filosotia nacionafü1a y "' principal medio para alcanzar esa meta "ra 
lograr una balanza com.,rcial favorable, cuyo saldo produjera los tan codiciados 
metal"s preciosos. 

Para alcanzar estos fines propusieron un sistema d" mayor lib.,rtad 
económica entre las regiones de cada pais que fortaleciera la unidad nacional "n 
lo "conómico y en lo político. Con la constitución y el fortalecimiento de las 
nacionalidades mediante la fusión de varios feudos se inició la ampliación del 
mercado nacional, al quedar consolidado éste se dió hacia el monopolio del 
comercio exterior y la colonización de las tierras conquistadas en ultramar y 
con ello la apertura y desarrollo del mercado intem11Cional. 

De tal forrna que la importancia de esta etapa sobre todo en el pl311o 
"conómico, recae en dos factores básicamente: primero, marca el inicio de la 
aparición del p<!nsruniento económico y segundo, sienta las bas..s de! la T eorfa 
de la Bal311za c,1mecial. cuyo comportamiento forma parte del estudio Je la 
presc!nte investigación. \'e amos entonces que se decía acerca de este tema: 

4 



La Teoría de la Balanza Comercial constituyó el centro del pensamiento 
de los mercantilistas. En .-special, sobre la forma d.- cómo lograr una balanza de 
comercio favorable, aspiración en tomo de la cual giró la política comercial 
mercantilista. Todas sus ideas estaban encaminadas a este logró de tal manera 
que aconsejaron que el Estado interviniera para restringir las importaciones y 
promover laa exportaciones. El excedente que resultaba de estas transacciones 
era considermdo como un medio para de1prenderse de las mercanclas a cambio 
de oro, porque la diferencia ele valor entre las expon.ciones y las importaciones 
tenia que recibirla el país Í01'7.0samente en métalico. Establecieron pues una 
relación muy estrecha entre la balanza de comercio y los movimientos de 
metales. 

Sin embargo, los mercantilistas er1111 partidarios de una intervención de 
carácter general e indirecta del Estado y, por ello, éste debla limitarse a 
promover las exportaciones, a restringir las importaciones y. en general, a 
proteger a la clase comerciante, ejerciendo un control riguroso dd consumo de 
articulas de lujo importados y caros. 

Para lograr estos obljetivos había que establecer altos aranceles para 
reglamentar severam~nte el comercio exterior, establecer d monopolio de .;ste 
e implantar una política colonial restrictiva, ya que d"I comercio interno sólo se 
obtenía un simple intercambio de la riqueza del país, mientras que el exterior 
añadía una cantidad neta de riqueza al mismo, cuando se obtenía saldo 
favorable. 

Una balanza de trabajo favorable era la consecuencia que se deducía para 
evitar la desocupación, al pugnar por una población numerosa y con salarios 
bajos. Su deseo consistió no sólo en exportar un valor económico superior a lo 
importado, sino en que las exportaciones incluyeran la máxima proprción de 
trabajo. La ganancia del comercio elLlerior la empezaron a medir por el 
excedente del volumen de trabajo exportado respecto al incorporado a las 
importaciones. Llegaron a sostener que se produjeran mercancías aunq~ se 
quemasen, a fin de que la poblai:ión no perdiera la destreza y el hábito del 
trabajo. · 

Sin duda las aportaciones que dieron a la teoría de la baleza comercial, 
fueron de las mns importantes por parte del pensamiento mercantilista. 

La teoría mercantilista cayó cuando d mecanismo de la producción y el 
de la circulación de mercancias constituyeron dos procesos diforenciados, 
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conec!Jldos por el dinero, ae agudizó la lucha entre el v1e10 c11pitalismo 
comercial y el industrial naciente, de tal manera que hacia a fines del siglo 
XVIII, el último ya no necesitaba del monopolio e-0mercial reslameni.do por el 
Estado, pues le bastaba el monopolio económie-0 efectivo que le daba 
la 1111perioridad de sus métodos técnicos de producción. De esta manera, la 
política mercantilista que ailos atrás fuera utilizada para fomentar el capitalismo 
comercial resultaba un obstáculo para el desarrollo industrial. Por ello las 
induéiu vieron en el poder del Estado y en 111 intervención mis bien un serio 
e1eollo para su de1111m>llo y 11e opusieron a él. Fue asl como el mercantiliamo 
que babia .ervido ele nodriu al capitali11110 comercial fue dcaecbado por el 
capitali1mo indultrial por considerarlo nocivo al proceao industri:r.alizador. 

Es asf como en el aeno de loa ataques contra el Estado surge la Teorfa 
librecambista. Las ideas se despluaron hacia un nuevo campo, el de Ja libre 
circulación de mercancías entre paf11es. De tal forma que como el liberalismo 
económico reslringido a los limites de cada nación resultab1, a fines del sislo 
XVIII, insuficiente plll'a dar el(pansión al capitalismo industrial de producción 
masiva, especialmente el industrialismo inslés y el francés lucharon por Ja 
expansión de un mercado más amplio que el nacional. 

Asi pues dentro de un ambiente de cambio de pensamiento, surgen 
diversas ideas que pasarian a 11 his!Dria con el nombre de liberales, dentro de 
las cuales podemos citar como primerisas a aquellas que surgieron en Francia 
bajo la bandera del "Laissez faire, Jaissez passer, le monde va de lui-meme". 
Esta frase guarda un contenido impresionante, toda una compilación de ideas 
giraron en tomo a ella. El dejar hacer, dejar pasar que el mundo se rise por si 
11alo1

• Esta teoría en contra parte al mercantilismo, tal y como podemos ver, no 
toma en cuenta al Estado, no asi la del mercado junto con sus leyes naturales. 
De tal manera que la mejor política por parte del Estado consistía en abstenerse 
de intervenir en el libre juego de las fuerzas del mercado. En general Jo mejor 
era no hacer nada, excepto impedir que el proceso económico fuera interferido 
por los individuos miamos. En conaeeuencia, el libre de111t101lo de los 
a.contccimientos humanos, guiados por IU ley natural, producla los mejores y 
mayores resulta.dos. 

E.n estas circunstancias, la ley de la oferta y la demanda ae encargaba de 
resullll'lo todo, en lo productivo y comercial. 

1 
Cllado por T°""" a.ytaA. Toarla del ~ ~ Mhico, do. Si¡k> lCXI. 68 p. 
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Toda esta teoría conducida por los fisió~ratas, sentaron los bases del 
individualismo económico. El libre Jesarrollo tiene como base "La libertad Je! 
b'abajo, libertad d.,. comercio, libertad d<' competencia; en una palabrn libertad 
en todos los ordenes de la vida''. 2 

Un orden nlllW'al. decían lo preside todo. Tanto como en Francia como en 
Insl11erra loa economistas fueron influidos por esta filosofia, pero fue en este 
último pals donde recibió primero su más amplia aplicación práctica 
medi111te Ja adopción de una política librecambista en Jo intemacional, al mismo 
tiempo que se fundamentó mejor por sus economistas: Hume, Smitb, Ricardo 
y Mili. 

Acorde con el principio fisiocr•tico se consideró que el fundamento de Ja 
ley de Ja oferta y Ja demanda, dejada a su libre acción, conducía al equilibrio 
de las fuerzas económicas y seneraba el máximo producto al mínimo costo. 

Obviamente que esta teoría se aplicaba al resto de los sectores, así 
también en el campo del comercio internacional, Adam Smitb, David Ricardo 
y John Stuart Mili expusieron la primera teoría integral del comercio 
intemacional. En especial se empeñaron en descubrir los principios que rigen 
el intercambio internacional. Estos autores al generafü.ar la teoría abordando las 
causas del intercambio internacional y sus ventajas estimaron justificar 
cientificamente el libre cambio entre todos los paises, sin distinguir los 
diferentes grados de desarrollo o de atraso. 

Los clásicos, como también se les conoce a estos autores, partieron de seis 
clases de supuestos, a saber: 

l. Sólo había un factor que generaba valores económicos: el trabajo. 
2. La movilidad de los factores era perfecta en cada país y nula o imperfecta 
enb'e cada país. 
3. Resia en forma proporcional y casi automática la leona cu111titativa del 
dinero. 
4. La economía trabajaba a corto plazo a nivel de ocupación total de los factores 
productivos o en un punto cercano al pleno empleo, de tal manera que cualquier 
aumento en el producto sólo se podía obtener transfiriendo recursos de las 
actividades menos productivas hacia las actividades de mayor productividad. 

2Ci1ado por Michel Albert. Capilalismc contrc Capilalismc, 1991, Parls, Editions Scuil, 29p. 
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5. No blhia deaequilibrios fund11J1entales cau.'Wlos por el ciclo económico, 
puesto que la economía tendía en forma permanente a una mtuación de 
equilibrio estable y debido a que loa desequilibrios que acontecían eran 
lnnlllomos leves y tranmtorios, de cáracler &iccional (no estructural), cuya 
corrección quedlha bajo la acción del autonomismo corrector en breve plazo. 
6. Por último el funcionamiento de la economía de mercado 11e regia por la Ley 
de loa Men:adoa, cuyo enunciado ea: toda oferta crea 111 propia dem1Dda, 
porque al reali.zane el procelO productivo 11e dillribuye una cantidad de inpesos 
IUficienlea para creU' la demanda equivalente a loa propios producto•. En este 
11entido, el consumo mundial era i¡ual a la oferta mundial. Las cutidades que 
cada pais ellpOnaba eslabu eompenaadu con lu que importaba. En 9eneral 
en libre competencia la produeeión abrta una demanda pva los productos 
y por ello, no podía blher 1abreproducci6n duradera. ' · 

Dentro de la leorla del comercio internacional antes 1ell1Jad., destacvon 
por 111s aportaciones a la mism8, Adam Smith y David Ricardo. 

El aran mérito del primero consistió en mplicar la teoria de la división del 
trabajo al intercambio intemacional, presentando por primera vez un estudio 
mstemático de la economía política y, en materia de comercio internacional, 
demostrar la conveniencia de la especializacion de la división del trlhajo entre 
los paíaes y la aconsejlhle aceptación del intercambio entre éstos. 

A continuación describiremos los cuatro casos de diferencias o ventajas 
entre países mencionados por Smith. 

- Cuando dos paises (A y B) producen dos mercancías cada uno, pero el país 
A tiene ventaja lhsoluta de casi.o sobre el país B en la producción de una de las 
mercancías, en tanto que el país B tiene ventaja absoluta de costos sobre el país 
A en la producción de la otra mercancía; en este caso estamos ante un ejemplo 
de Ju diferencias absolutas de costos. 

- Si uno de los paises produce a menor costo ambas mercanclu, pero con 
ventaja de diferente proporción en cada mercancla ae tienen los costos 

1 Va a Ricanto Tonu G9yWI . Teorla del Comercio lnllelladoml, p6s. 75. 
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comparativos o relal:vos; en cada caso las funciones de producción son distintas 
para una mercancía en cada país . 

• Cuando el país A produce un articulo que no produce f'I país By este produce 
otro que no produce el país A y se stablece intercarnbio E"nlre ellos, el comercio 
surge debido a la carencia de la mercancía en cada país; estamos ante UD 

ejemplo de ventaja incomparable. 

• Cuando UD país produce más baratas 1mbas mercanclas y en la misma 
proporción respecto al otro pals, se dice que hay diferencias isuales de costos. 

A Smith le es atribuida la paternidad de las llamadas diferencias absolutas 
de costos, por medio de las cuales demuestra la conveniencia para dos países de 
intercambiar productos cuando cada uno de ellos tenga vent.ljas absolutas en la 
producción de una mercancíol que pueda dar a cambio de otra que produce con 
desventajas notorias respecto al olro país. 

Por olro lado, fue Ricardo el primero que ""puso un <!jemplo de costos 
comparati\'os, tratado por Smith en .,¡ cuatro caso anteriormente citado, con 
el cual demostró que no obstante t<!ner un pais la desv<!ntaja, a ambos les 
convenía especializarse en intercambiar. a condición de que la ventaja o la 
desventaja fuera de diforente proporción en cada articulo. 

Ricardo concluye que las difer<!ncias comparativas se dan cuando un país 
tiene costos de producción más bajos que otro u otros en todas las mercanclas, 
pero en diforente proporción en cada uno. 

Hasta aquí hemos citado a dos de los tres grandes clásicos de la política 
económica, finalmente veamos entonces las aportaciones de Jobn Stuart Mili. 

Mili ante todo se empeaó en definir los factores o fuerzas que determinan 
la relación real de intercambio entre los paises: El punlO de partida de este autor 
fue considerar cuánto produce cierta cantidad de trabajo en vez de cuántos días 
de trabajo se necesitan para producir determinada cantidad de cada producto. 
Con este enfonque, en vez de estimar dada la producción de una mercancia en 
dos pllisescon diferentes cantidades de trabajo, supuso una cantidad determinada 
de trabajl' para fijar su atención en la cantidad de producción obtenida de cada 
país, a fin de comparar las productividades respectivas. 
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Mill fue el primero en exponer las fuerzas b.i&icas que determinan la 
rel11eión de cambio en un punto determinado dentro de los límites mlnimo y 
máimo emblecidos por los costo1 comparlllivos. Ademiís con su Ley de los 
Valore1 lat.ern11eionalea ellpuso el principio que mantine el necesario equilibrio 
mitre lu ellportacionem y las importaciones.• Este equilibrio se conserva a largo 
pluo, piiciu a que lu variaciones de la relación de cambio acaúan como 
aMclmi-o que ajwu IOI dellliveles ocurridos entre las ellportaciones y las 
importacionea. BI enunciado de la ley de loa valores intemacionales es el 
mpiente: La rell1ción real de intercambio la podemoa expreaar como Ja cantidad 
de importacionea que 1e obtienen a cambio de cierto volumen de expon.ciones, 
ya - que 1e obtea1an en Crueque o en medias en dinero a poder adquisitivo 
coallante. Evolutivamente la relación real del intercambio es el fDdiee que 
,_Ita de medir la cantidad de importaciones que un pals obtiene a cambio de 
un determinado quantum de exportaciones en dos fechas diferentes, sirviendo 
una de ellu de periodo base. &ta ley en la teoría permitió un gran avance en 
materia de comercio inlemacional. 

De1pués de Mili, durante la segunda mitad del siglo XX la estructura de 
la economía europea sufrió modificaciones importantes a consecuencia del 
empleo de capital y técnicas de producción que incrementaron la productivad del 
trabajo.' BI industrialismo adquirió preponderancia en el desarrollo económico 
de los paises imperiales. Los salarios y los niveles de vida de los trabajadores 
aumentaron en estos mismos. En lo productivo se generalizó el principio de que 
cada factor contribuye al proceso productivo de acuerdo con su· aportación 
marginal. En consecuencia en materia de distribución, "a cada agente le 
corresponde una participación determinada en la producción, y a cada cual una 
remuneración respectiva", conocida como la ley natural de la distribución.• 

Mediante este cambio ideológico, el modelo clásico del comercio 
internacional fue objeto de dos modificaciones por los economistas neoclásicos. 

4 111id.N 110. ! V- ol ,_...,o U90 Copn.Lo ~ de.O'~ di M""'*', ed. DoAaw1in. llolia, - 7, 
llld.pts. 1:16. 
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De un !.ido Jidw moJdo sufrió enmiendas y ampliaciones que tuvieron por 
objeto más bien acercarlo a I~ r.!alidad, meJiant.> d procedimiento Je oliminar 
los supuestos simplificador"s o irreales. A consecuencia de estos cambios, el 
mod.,lo se tomó más complejo, P"ro al perder su simplilicidad s" volvió más 
r"presentativo. A "stos autores que formularon el modelo clásico haciéndole 
correcciones y aportKiones parciales suele llamárseles economistas neoclásicos, 
porque continuaron siendo fieles a los principios fundamentales de los clásicos 
y a la mayoría de los demás supuesto•. Estos mismos a su vez pasaron 1 
formular la i..oria neoclásica la cual la podemos definir como aquella corriente 
de pensamien!O posterior a J. S. Mili y que con la excepción de quitarle la 
e"clusividad al factor trabajo como creador de valores económicos y basar su 
análisis en el equilihno parcial con un enfoque marginalista, adoptó k1s demás 
supuestos de los clásicos. 

De la teoría clásica elaborada por Smith, Ricardo y Mili se desprendieron 
dos corrientes de pensamiento: la marxista que no se interesó por los problemas 
especificas de la teoría del comercio internacional y la neoclásica que hemos 
descrito anteriormente, esta última tomó cuerpo con J.!vons, Menger y Walras 
y se consolida con Wieser y Pareto para llegar a su punto culminante al 
principio del presente siglo con Marshall, Wicksdl, Clark y P1gou. 

En materia de comercio internacional el neoclasicismo fue la corriente de 
pensamiento que predominó desde 1S70 hasta el advenimiento dd 
keynesianismo a partir de 1936. 

Antes de abordar la teoría de Keynes seria interesante ver cuál era el 
escenario a principios del presente siglo. Primeramente encontramos 
consecuencias provocadas por la primera guerra mundial, que en d plano 
económico, se puede J..-cir que hubo cambios, que más que en la t.ooria, fueron 
en lo político. El patrón oro fue suspendido de hecho y los tipos de cambio 
fluctuaron libremente. Inglaterra fue desplazada por los Estados Unidos como 
centro acreedor mundial con efectos importantes sobre la corriente de capitales 
y el comercio internacional. 

La primera guerra mundial babia dejado la economía internacional muy 
dailada y la quiebra de muchas empresa estaba a la vuelta de la esquina, ademas 
en octubre de 1929 el mercado de valores de Nueva York se derrumbó, la ruina 
alcanzó a todos, se inició con los corredores de bols1 y los propietarios de las 
acciones vieron descender el valor de sus papeles. 
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Esta depresióu or.asionó cambios de gran importancia no sólo en el 
funcionamiento sino en la estructura misma de la economía mundial. La 
depresión produjo sobre todo una desocupación mundial sin precedente, un 
notable nbatimiento del nivel de comercio internacional que dió origen a una 
nueva oleada de mt•didas restrictivas y a polí!Jcas fullrtemente intervencionistas 
por parte del Estado. 

A los efectos de la primera ¡uerra se sumaron diez aftas después loa 
cauaados por la gran depresión y ambos efectos influyeron sobre la teoría de la 
polllica económica. La principal aportación a las nuevas corrientes surgidas en 
el campo de la ciencia económica...,, debió a la aparición de la Te<,ria general 
del Empleo, del Jater~s y el Dinero de Joha Maynard Keyan 

Este autor empieza suº obra fuad11111entalmente, por negar la validez de 
que las leyes de lo economía de libre mercado produjeran espontáneamente el 
equilibrio al nivel de la ocupación plena. Su análisis lo centró más bien sobre 
las variables que determinan d niwl general del empleo y de la actividad 
económica, enfocando así la atención sobre los problemas qu" aquejaban al 
mundo capitalista. 

Corrnspondió a la teoría keynesiana complementar la explicación del 
proceso de ajuste. Esta corriente al revisar las ideas tradicionales sobre el dinero, 
los precios y la tasa de interés, encontró la necesidad de reconsiderar la 
explicación en boga para dar cabida a los cambios del ingreso. 

Al d~stacar la importancia de los efectos en los hábitos de ahorro y las 
variables que determinan la inversión y su influencia sobre la corriente circular 
del ingreso, se empezó a observar que existe una relación reCíproca mayor omtre 
éste y el nivel de los precios, debido a que las alteraciones del ingreso nacional 
de un país dan lugar a cambios del mismo signo a sus importaciones y, por su 
parte, los cambios de las exportaciones de un pa.is tienden a producir cambios 
del mismo signo en el ingreso nacional. Deduciendo de ello que el proceso de 
ajuste tiene lugar principalmente por los cambios en el nivel del ingreso y de la 
ocupación. 

La esencia de la nueva teoría consiste en que un hecho exóseno capaz de 
de provocar un aumento en las exportaciones de un país producirá también un 
aumento de las importaciones, sin que necesariamente se opere un c11111bio en los 
niveles relativos ·de los precios. 
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Bita teoría bua la esplícación del equilibrio de lu relaciones económicas 
internacionales en la leoria de la ocupación y del in¡reso. y con bue en esta 
explica también el dellllTOllo del proceso de ajusie y los limites del 
deaequilibrio. 

Hasta aquí hemos formulado a grandes rllSllOS la teoría que predominó 
durante los dos veintes, en la cual vemos que el Bitado recobra !a importacia 
que cuvo durante la época mereantilma aunque con diferente enfonque. Y la 
billoria aqui no termina, al parecer todo el penumiento es hijo de una antiaua 
teoría, IÓlo que con enfoquea un tanto clivenos que dependen del conteldo en 
el que ae deaenvuelve y del d-.-ollo tecnolósico. 

La sipiente teorta que aparece, valsa la redundancia en este mundo de 
corrientes del pensamiento económico, eai la teorta neoliberal, la cull no hace 
mú que relW'p loa pensamientos de loa clúicoa, bajo el ropaje del 
monetarimno. 

Después de Keynes aparece el monetarismo Criedmaniano y el 
monetarimno de la economía de la oferta, en la práctica llW"8e el tbatcherismo 
en lnalaierra y la rea¡¡anomia en Estados Unidos. 

Fue Rea¡¡an que junlD con 1111 equipo, exllta al empresario y denuncia los 
inconvenientes del Estado y 10bre todo de los impuestos, este paso cllaminoso 
que desanima lu iDicialivu de inversión. Bajo este esquema los suellos de llegar 
a aer un Rockefeler, se vuelven casi rellidad.' exaltando a la vez la mano 
invisible, aquella de Adam Smitb y de los padres fundadores del liberalismo. 

Para 1980, E.U. no era el único en haber enterrado a las ideas 
keynesianas. En Europa la política de relanzuniento de la consumación, por 
ejemplo, aquella de Jacques Chirac, en 1975, y de Helmut Scbimidt, en 1978, 
también implantaron moclificaciones drásticas en el aeno de IWi economias. 1 

Los teórico• de la oferta {supply side economic) y los monelarist.u bajo 
11 batuta de Milton Friedm1111, propllllieron una politice que toma al 

1 eon..1an ~dala Micllld Albat. cepitali- Conll'e ~-. Editions 
s.uil, 1'1111, 1991, .... J6 . 

• lbid., .... 37. 
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réves 101 principios keynesi1111os más elementales, lllS &ases maestras son: 
aliger1miento 611eal, control estricto monewio, desregu!Kión y privatización. 

¿Qué es entonces el monetarimio &iedmui11110?, es el análisis de una 
m1ie-nomia cerrada que se plantea como objetivos de estudio el problema 
de la ÍIÚIKión y el de.empleo. FriN!nan establece ui, de manera clara y 
ellpllcita, su aforismo: la infhwiión es en lodo momento un fenómeno monetario, 
que .e corri¡e por consipiente a través de una politica monetaria 
contr11CCionilta, traducida en 1111 famoaa regla o ley monetarista de polltica 
económica la cual eltablece que la elllabilizacióa de la economla, se alcanza 
cUlllldo la oferta monetaria Cl9':e a una tau fija.• 

Dentro de elle mi11110 eaquema nille otro tipo de modelo monetarista, 
el de la bal1111za de pagos o de economla abierta el cual ae ha intentado aplicar 
a IOI pll11e1 de América Latina. El modelo parle del afori11mo Hpuelto por 
Hany Johnson: el deaequilibrio elllemo ea en lodo lugar un fenómeno monetario. 
La ley monetarista de polltica económica para una economla abierta que intenta 
abatir el desequilibrio extemo y evitar la devalución, con1ille en hacer crecer la 
oferta monetaria a una lasa constante dada por la lasa de crecimiento potencial 
de la economía, más la lasa de inOación internacional. Si bajo ella ley 
monetarista la economía no se ajusta de manera rápida entonces se allade a 
dicha regla el ejercicio de una política monetaria contraccionista de manera 
deliberada.10 

Es exactamente dentro de este último esquema donde se ha clasificado el 
caso de la economía mexicana, en donde al igual que en el resto de )as 
economías Jatinoúnericanas, se h1111 encontrado históricamente problemas 
continuos y crecientes desequilibrios externos, que h1111 propiciado la invasión 
monetarista a través del Fondo Monetario lntemacional (FMI). De tal manera 
que en los casos de crisis aguda de bal1111za de pagos, la mayor parte de estas 
economías se ven obligadas a 90licitar el aval de dicha institución ante la 
comunidad financiera internacional. El FMI ha reconocido Hplfcitamenle que 
1111 enfoque del ajWde ea preciaamenle el enfoque monetarillla de balanza de 
pasos, por lo que en la práctica ha resultado que la propia receta del FMI ae 
convierta en uno de los elementos claves que acentúa y hace recurrente, 
el problema ext.emo de las economías aubdesarrollados . 

• Va ·- Villaul. Lo ~ Momllrillo, T«<ia, Polllico Ecaaomloe ldeolo¡ladel 
Noolillenlimo, 1!114, Mtllico, de. FCE, Ñ Ji. 

"a.id.P'fJ.l6. 
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Ami el muülo mone&lri .. aeoliber.J er. teoría y aelJÚll su pnictica, 
propone y promueve ua lpel1urimno ciomen:ial y financiero. 

Ea MélÚco lle ba vitto como la polltica monetarillta influyó de tal manera 
que 1e implan&uoa mecl.idas de apertura comercial, huta el punto de implantar 
un eraudo comercial con B.iadoa Ua.idoa y Cúada. 

Huta aquJ laemoa detcrito brevemente y de manera eronolóaica las 
dif'enatea i-iu que han ido ap-iendo a lo lqo de la lailtoria. en el 
lipieate eapflulo lle veri nueatro muado actual dentro del cúl profiaclizamno1 
ea el c:uo mexic1ao 1a'1izudo loe priacipio1 de I• teori• aeoliberal, con loa 
cualea ae caaa la polJtica meiúc1aa. 

IS 



CAPITULO JI. LA. INSERCION DE MEXICO AL TLC. 

2.1 LA ESTRATEGIA DE ESTABlLlZACION ECONOMICA Y APERTURA 
COMERCIAL DB 1918 A 1993. 

A plrtir de los aloa 80s, México comemó a tener cunbios 
cr-dentalea. p.,. empeur ae ldoptlron politicu ele corte neoliberal, cuyos 
principio• flleroD marcado• clll'lmente en el e1pl1Ulo aal.crior. loa culle11 
impullllOll la idea de que en mAI llDO p.a cualquier economl1 contar con un 
BICado peque!o y dejll' a las fUerzu del mercedo re,U libremente. Fue 111 como 
11 economl1 mniC1D1 ac inccnó en elle unbicnte. 

Se dejó coner el rumor de que le Estado era un mil ldminiatrador y que 
era el déficit presupuel&al uno de los principales problemas económicos a sanear. 
Se partía de la afirmación de que loa problemas hablan comenzado con una 
aceleración del crecimiento de la demanda llJl'Caada, originados casi siempre por 
déficit presupuel&al, de aqul que sean el incremento en el 1uto público, así 
como el del déficit fiscal, los causantes de la inflación intcma. y que a la vez 
esto ae debla al crecimiento acelerado de las importaciones en los aectores 
público y privado, acompllftado por una gran contratación de deuda. 

En México a partir de 1983 como respuesta a la crisis financiera que se 
presentó un llfto antes, comenzaron a aplicarse progrunas de cortc neoliberal. 
Asi el Presidentc De la Madrid comenzá a establecer el Progruna Inmediato 
de Reordenación Ecónomica (PIRE). ¿Cuiles fueron las ideas en que basaron 
estc pacto?, corregir las finanzas públicas y sentar las bases para una 
recuperación mis sana. a mediano plazo. Fueron dos los mis grandes principios 
bajo los cuales el gobierno recol'Wia sustancialmente su gasto y aumentll'fa los 
precios y tarifas del sector público. Así fue como se sentaron las bases de la 
estrategia de estabilización económica. que nos conducirla postcriormentc a la 
firma de una serie de diversos pactos. 

Sin embargo, p.,. cumplir con loa objetivos de esta eeric de pactos era 
necesario: contar con Ju suficientes reecrvas intcmacionales, un lliperavit en 
cuenta corriente y un importante superivit primario en las finanzas públicu. Por 
ello cual ae inició con el proce90 de privatización, tomindolo como fuentc 
princial de los huevos de oro para sanear las finanzas públicas y lograr un 
superivit en la cuenta corrientc. 
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CAPITULO JI. LA INSERCION DE MEXJCO AL TLC. 

2.1 LA ESTRA TBGIA DB BSTABILIZACION ECONOMICA Y APBR TURA 
COMERCIAL DE 1918 A 1993. 

A plrtir de los doa 8011, México comem.ó a tener cunbios 
~dentales. Para empezar t1e mdoptson politicu de corte aeoliberal, cuyos 
principio• 6-oa lllll'Cldo1 claramente ea el ClplUllo mterior, loa cuale1 
impuluron la idea de que era mu uno pva cualquier economl• contar con un 
Bl&ldo pequdlo y dejll' a las filerzu del mC!'C811o re¡ir libremente. Fue asl como 
la economla meiúcm1 ae incert.6 en cite unbiente. 

Se dej6 correr el rumor de que le Estado era un mal 8dministrador y que 
era el déficit pre111puelllll uno de los principales problemas económicos a aanear. 
Se putia de la afirmación de que loa problemas hablan comenzado con una 
aceleración del crecimiento de la demanda ape¡lda, ori¡inados casi siempre por 
déficit prempuelllll, de aquí que sean el incremento en el ¡asto público, así 
como el del déficit fiscal, loa callSllltes de la inflación intema, y que a la vez 
ellD se debía al crecimiento acelerado de las importaciones en los 11CCtores 
público y privado, acomplftado por una aran conuataeión de deuda. 

En México 1 partir de 1983 como respuesta a la crisis financiera que se 
presentó un lfto antes. comenzaron 1 aplicarse programas de corte neoliberal. 
Asl el Presidente De la Madrid comenzó a establecer el Programa Inmediato 
de Reordenación Ecónomíca (PIRE). ¿Cu61es fueron las ideas en que b&SU"on 
este pacto?, corregir las finanzas públicas y sentar las bases para una 
recuperación m'5 sana, a medimo pluo. Fueron dos los mis grandes principios 
bajo los cuales el gobierno recortarla sustancialmente su gasto y aumenwta los 
precios y tarifas del aector público. Así fue como se sentaron las bases de la 
estrategia de estabilización económica. que nos conducirla posteriormente a la 
firma de una serie de diversos pactos. 

Sin embargo. para cumplir con loa objetivos de esta serie de pactos era 
necesario: contar con las lllficientes reeervas intemaeionales, un súperavit en 
cuenta corriente y un importante 111per•vit primario en las finanzas públicas. Por 
ello cual se inic:i6 con el proceso de privatizaci6n, tommdolo como fuente 
princial de los huevos de oro p1ra 1anear las finanzas públicas y lograr un 
superivit en la cuenta corriente. 
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FALLA DE n ni_' l n t: r· 1 .._.., •. I t......t L. \1 

Fue bajo esta idea con la que se diseñó el sipient.e pacto, el 15 de 
diciembre de 1987, y fue continuado por la siguiente administración bajo la 
batuta del del president.o. Salinas de Gortari, conocido como el Pacto de 
Solidaridad Ecónomica y el Pacto para la Estabilidad y Cr.,cimiento Económico, 
firmados por los representates de los sectores obrero, campesino y empresarial, 
y bajo los siguientes objetivos:' 

- Sostener el compromiso de corregir de manera permanente las finanzas 
piiblicaa. El cambio estructural mereció especial atención, con medidas que 
pretendlan reducir el tamallo del sector público y privatizar las empresa.• no 
estratésicas manejadu por el Estado. 
- Aplicar UD& política monetaria restrictiva. 
- Corregir la inercia salarial. Los acuerdos con los trabajadores se centraron en 
el abandono de los contratos de corto plazo con indización "e"·post" completa 
y la adopción de contratos Je más largo plazo definidos en Wrminos de inflación 
anticipada. 
- Definir acuerdos sobre precios en sectores líderes. 
- La apertura comercial. 
-Control de la inflación y la negociación de precios líderes en lugar de la 
congelación total de precios. En lugar de fijar objetivos inmediatos de inflación 
cero, se establecen objetivos de inflación positiva y decreciente, con el fin de 
evitar una expansión dema~iado rápida en la demanda agregada con respecto a 
la producción de bienes. 
- Aumentar m"didas basadas en controles de precios n"gociaJos. 

Veamos de manera más clara los objetivos de política económica antc!S 
descritos: 

Politica Econom ica durante el Pocto: se implantaron reformas estructurales que 
incluyeron una reforma fiscal, 111 privatización de las empresas de propiedad 
~statal. 111 renegociación de la deuda externa, la reforma al sistema financiero y 
la apertura comercial. 

1 Aspe Armella. PCL!ro. El Cllllino Mexicano de la Tnnsfonnoción Económica, 1993, 
Mtxico, CLI. FCE, 29p. 
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FALLA DE ORIGEN 
la política de fina:: as públicas: la política se centró en tres objetivos, tomando 
en cuenta que era nec<"sario sanear las finanzas públicas para ¡ener resultados 
favorables en el programa de estabili.tación.En primer t.:'m1ino los gastos dd 
gobierno se mantendrían en <!stricto control. los ga~tos corri.,ntes se recortarían 
y ori.,ntarian hacia las necesidades sociales más urgentes. En segw1do lugar. <.>n 
lo que corresponde a la política de ingresos, se efoctuó una rnforma fiscal a 
fondo y se realinearon los precios y tarifas públicos de acu<'rdo con niveles 
internacionales. Y por último el sector público pasó por un proceso de 
restructuración mediante la desincorporación de empresas que fueron 
considerada.~ como no estrágicas, manejadas por el fatado. 

Dicha politJca también incluía, entre otras medidas, reducciones de 
personal en 13 mil puestos ejecutivos, al igual que un uso más eficiente de los 
recursos materiales. También se instauró un programa de retiro voluntario para 
reducir la fuerza de trabajo del .~ector público en otros SO mil puestos. 
Adicionalmente se puso en marcha la cancelación ~el<!ctiva de programa.q y 
proyectos. 

Política.~fonetaria: durante el proceso de estabiliwción la política monet.via se 
enfocó por un lado en evitar movimientos bruscos del tipo de cambio mediante 
una política crediticia muy r<!strictiva, \"igilada por el Banco d" México. Por otro 
lado las autoridades a~el<!raron el prnce'o d" innovación y reforma financiera 
necesaria para permitir que la economía respondiera a las oportünid:ides ·de 
inversión. , 

Política Comercial y Cambiarla: la disciplina presupuesta! y .1~· apertu¡a 
comercial representaron, junto con el mecanismo d" concertru:ión, las medida$ 
estructurales más importantc?s del Pacto. la negociación con los prodüé:tor¿;s d" 
bienes no comerciables, así como la disminución de barreras al comúcio en los 
sectores de bienc?s comerciables, eran indispensables para romper la inercia. La 
dinámica de la apertura comercial coincide con la evolución del Paeto, a· partir 
de la evolución de las barreras no arancelarias y siguiendo con la reducción .de 
los aranceles de importación. En Ja actualidad, sólo 9.1 % de la importación de 
bienes comerciables requieren de un permiso previo, con un arancel promedio 
de 13. l % y un máxim8 de 20 (ver el cuadro N. 2. 1 al final. del presente 
capítulo). 

Asl es como lo apertura comercial pasa haser un factor importante en la 
política del Pacto de Solidaridad Económica pura disminuir las presiones 
inflacionarias, y que se afirmaba que Ja protección del mt!rcado (!os p~rmisos 



previos de importación) que eiüge la sustitución de importaciones, afecta el 
crecimiento Je las .?xportaciones porque obliga a los exportadores a utilizar 
insumos nacionales con má.q bajos niveles de productividad y con mayores 
costos en relación a los de otras partes del mundo, influyendo negativamente en 
su posición competitiva. Segiin esto, la protección del mercado actüa en sentido 
contrario a la din:i.mica manufacturera y el sector e"terno. reduciendo la 
disponibilidad de recW'90S para mantener la dinúnica económica. 

Siguiendo lo antes dicho, se concluye que la liberalización del comercio 
exterior y de pagos mejora la eficiencia y que todos los factores son empleados. 
Por lo tanto para impulsar la eficiencia y lu exportaciones m1nufactureras, se 
deben c:liminar las restricciones que la política proteccionista impone a las 
exportaciones, de tal manera que la liberalización comercial permita la 
importación de insumos productivos en las ramas exportadoras para lograr los 
mas altos niveles de productividad existentes en el mundo. Con base en estas 
consideraciones se procede a liberalizar .:! comercio exterior y a reducir 
ar:incc:les para restructurar y modernizar el aparato productivo en aras de 
incrementar la productividad y favorecer el sector exportador, pensando que dio 
vendrá a favorecer los problemas de balanza Je pagos y de crecimiento de la 
economía. 

La liberalización dd comercio exterior se plantea como imprescindiblé en 
el proceso de promoción de l!xporta.:iones para recibir un trato reciproco por los 
otros paises adheridos al GA TT ( Acuerdo General de Ar:inc.,les sobre d 
Comercio), y así ampliar.·mercados y no tener trabas de protecciones locales. 

No dejando este mismo esquema de apertura comercial y haciendo un 
r.opaso cronológico de la disminución de barreras no arancelarias y la reducción 
de los aranceles, tenemos que éstos han seguido la siguiet.e secuencia, dividida 
en tres etapas: La primera implicó dos decisiones importantes que se adoptaron 
en 1985. Antes que nada. Méx..ico suprimirla unilateralmente los permisos 
previos de importación sobre casi 80% de las fraciones arancelarias sujetas a 
restricciones cuantitativas, para comenzar después con un proce!IO gradual de 
eliminaciones del resto de las cuotas. En noviembre, el país inició negociaciones 
para ingresar al GATT, lo que se logró en junio de 1986. Como resultado de 
este primer movimiento hacia la apertura comercial, a fines de ese imo menos 
del 28% del valor de las importaciones quedo sujeto a permisos, en comparación 
con 83% que se· tenían a principio de 1985. El nivel arancelario ponderado 
descendió de 16.4 a 13.1 % y la dispersión se redujo de 16 a 1 1 niveles 
arancelari0s. 
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La segunda etapa se relaciona de m111era directa con la implantación del 
Pacto de Solidaridad Económica. Se decidió que la política de apertura deberia 
acelerarse significativamente como parte integral del programa de estabilización. 
Entre diciembre de 198 7 y diciembre de 1988, el ar111cel más alto descendió 
de 100 a 20% y el número de articules sujetos a restricciones cuantitativas pasó 
de 1200 a 325, representando 21.2% de las importaciones totales. Durante 1989, 
trece articulas adicionales quedaron excluidos del esquema de restricciones de 
cuota, y 106 m'8 durante 1990. 

Para finales de 1991, menos de 10% del valor total de las importaciones 
estaba sujeto a permisos de importación, el nivel mis bajo en 36 aftas. Con 
respecto a la composición. 54% de las importlleiones sujetas a permisos 
corresponde a productos agrlcolas, 11 % a productos petrollferos, 23% a insumos 
de la industria de bienes de capital, 7% a la industria automotriz y el restante 
5% a articulas de las industrias electrónica, quimica y farmacéutica! 

Como parte del esquema de liberalización, todos los precios oficiales 
usados para la valuación aduanera que se aplicó a 41 catesorias arancelarias, 
fueron eliminados en los primeros meses de 1988 y sustituidos por una 
legislación antidumping y un sistema de derechos compensatorios. Con respecto 
a los niveles arancelarios, el número de categorías disminuyó a 5 hacia fmes de 
1987, llevando el arancel máximo hasta 20%, con una reducción adicional de la 
dispersión en 1989, cuando se elevó 10% el arancel mínimo para un número 
significativo de productos (ver cuadro N. 2.1 al final del presente capítulo). 

La tercera etapa en el proceso de la reforma comercial ha sido marcada 
por el fortalecimiento de las relaciones bilaterall."s con nuestros principales socios 
comerciales. En 1985, México y Estados Unidos suscribieron un convenio 
bilateral sobre subsidios y derechos compensatorios, en virtud del cual las 
empresas estadounidenses debian demostrar que habían sufrido algún 
perjuicio para que se pudiera aplicar un arancel qu<' las protegiera. En 198 7, 
ambos pllises firmaron un convenio marco para establecer los principios y 
prccedimientos aplicables en la resolución de controversias en materia de 

2 
Va a Pedro Atp< Anmlla. El c.aiDo Mnicmo do la-onnacil>G ~ 199), Mllico, 

ed. FCE, ...... ~ y •7. 
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comercio e inversión. En octubre de 1989, se firmó un nuevo convenio marco 
para iniciar CORVdrsaciont:l& slobale& que facilitaran el COOlercio Y Ja inversión. 

Si bi.,n d com.,rciú implicó un aspecto importdnte para la política di! 
é!stabilización, también lo fue la inv..,rsión "xtranjera, como un instrumento más 
para el logro d.,J programa, por dsta razón a continuación señalaremos los 
avances que se hicieron en esta materia. 

Como de costumbre, se tenla mucha confianza en "ste factor, en primer 
lugar se decla que los niveli?s de productividad d.: empr..,sas de propiedad local 
habían convergido con las empresas de propiedad for1111.!a. Segundo la tasa d.: 
cr.:cimiento de la productividad d.: las empresas multinacionales se relacionaban 
de manera positiva con el arado de propiedad elltranjera de una industria. En 
tercer lugar, la diferencia en productividad entre los sectores manufactureros de 
México y Estados Vnidos, d.:sde mediados d.: los setentas y mediados de los 
ochentas habi1111 disminuido. Y finalmente, que la tasa de crecimiento de la 
productividad de industrias mexicanas y su tasa d.: convergcmcia con los Estados 
Unidos era mas alt.1 en industrias que tenían una mayor presencia di! inversión 
.:xtranjera. 

Bajo este análisis se votó por implantar modificaciones a la ley d" 
inversiones extranjeras, publicadas d 27 de diciembre de 1993 en e!'Diario 
Oficial, dentro de las cuales pod.:mos do:stacru- las .•igui .. mtes: Se p.:miitió la .c

participación de la inversión extr.injera ha:.ta en un 100 por cientO~n-él~·é:ipital. 
social do: sociedades me.xicanas, salvo en activid;1des . cónsid.!rad:is\ -.:Cima· 
estratégicas y limitadas al Estado, como es el caso de el petról.!o; hidrcicarburos; i 
electricidad, y telégrafos. · · · · 

En otros sectores se pennitió la participación de la inversión extranjera en 
un 10 por ciento, por ejemplo en las sociedades cooperativas de producción. 
Asimismo, se pennitó d 25, d 30 o hasta un ~9 por cii?nto, como fue el caso 
de las instituciones de finanzas, casas de cambio, almacenes generales de 
depósito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, 
principalmente. 

Tambii!n se propagaba la idea de que como resultado de una posible 
fonnación de la zona de libre comercio en América del Norte, se awnentari1111 
de manera satisfactoria los flujos de inversión externa y que entonces las 
modificaciones a la ley de inversiones eran necesarias. 
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Otm indicador que tuvo gran resonancia dC'ntro del famoso periodo de 
est&bilización fue el lipa de cambio. La política cambiaria había tenido como 
principales objetivos mantener la fuerza suficiente para afrontar las dificultades 
en la balanza de pagos causada por el desequilibrio fiscal, así como apoyar el 
deterioro en términos de intercambio, y el suficiente financiamiento externo, 
también como el ensanchamiento de los márgenes d" competitividad para los 
productores n1eionales ante la liberalización comercial, que Y" se planteaba 
ampliamenle. 

Así, ae optó por un. polllica de subvalu1eión del tipo de cambio, para 
alentar la enlrada de capitales, evitar fugas e incrementar los dépositos 
nacionales y la reserva intemcional. La 1Ubv aluación cambiaria permitiría 
fomentar las exportaciones de manufacturas y alejaria la incertidumbre de la 
devaluación para que asl ae promoviera la entrada de capitales. 

A partir de 1988 la polltica de tipo de cambio se concentró en soportar 
los esfuerzos antinflacionarios y en alentar la certidumbre con respecto a la 
evolución del peso y da inicio la se¡¡unda fase de la polltica cambiaria, 
implantada por el PSE (ver cuadro N. 2.2 al final del presente capítulo). Esta 
vez el tipo de cambio se ajustaría mensualmente conforme al crecimiento de los 
prt'cios, para evitar distorsiones de precios relativos. 

La clave para reducir la inflación pasa a ser la estabilidad del tipo de 
cambio, cuyo logro evilJI presiones sobre los costos productivos y financieros 
(dados los altos niveles de endeudamiento externo y los altos coeficientes de 
importación) y por lo tanto ajustes continuos de precios. Los efectos que el tipo 
de cambio tiene sobre el déficit público, los costos de las empresas y la 
volatilidad de los precios, exige mantener constante la paridad cambiaría para 
poder reducir la inflación, de aqu.i que se fije la paridad libre en 2,298 y la 
paridad controlada en 2,257 pesos por dólar. 

El 12 de diciembre del periodo mencionado, se firma el P1eto para la 
Estabilidad y el Crecimiento Ecanómico (PECE). el cual establece un 
deslizamiento diario de un peso a partir de diciembre de 1988'. Para 1990, el 
deslizamiento se fija en 80 ctvs diarios y en noviembre del mismo ailo se reduce 
e 40 ctv diarios basta llegar a noviembre de 1991 con un desliz de 30 ctv., 
diarios. 

1 Si se desea seguir mU de ccru la evolución del tipo de c:&mbio, ver cuadro N. 2.2 al final 
del prtlCDk: capitulo. 
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Como se puede apreciar, el pruarama de estabilización ec-0nómica, tuvo 
como anclas el control de la inOación, el control del tipo de cambio y la 
inversión extranjera y fUeron preciAmente elltoa controlea y ajliltea tanto en Ja 
polJtica comercial como en la cambiaria los que marcaron 1111a nueva década en 
lalmtoriaeconómica ele Méllico, ya que e.to• mec1nimio1 aceleraron el proceso 
de lpeltllra comercial, culmin1111do con Ju ne¡ociacione1 para formar 1111a zona 
comercial, casi libre de arancelea e impuuto1, mejor conocid1 como el Tn&ado 
de Libre Comercio, cuyo contenido deacribiremos acontinuación. 

2.2 EL ABC DEL TLC DESDE JUNIO DE 1989 HASTA EL 9 DE 
DICIEMBRE DE 1993, ANTES DE SU ENTRADA EN VIOOR. 

¿Cómo empezó la historia? El 11 de junio de 1990, los Presidentes 
Salinas y Bush dieron instrucciones a sus respectivas Secretarías de Comercio 
para iniciar los trabajos relacionados con un tratado de libre comercio. El 
Presidente Carlos Salinas de Oortari ordenó poco depués el 5 de septiembre de 
1990, la formación en la Secofi, de la Unidad de Negociación del TLC. De igual 
manera se instituyó la Comisión lntersecretarial del TLC, presidida por la Secofi 
e integrada por representaciones de las Secretarias de Relaciones Ellteriores, 
Hacienda y Crédito Público, Programación y Presupuesto, Trabajo y Previsión 
Social, el Banco dr Méllico y la Presidencia de la República. 

El 5 de febrero de 1991, loa sobiemos de Méllico, Canadá y Estados 
Unidos anunciarón simultáneamente 111 desición de iniciar nesociaciones 
bilaterales que condujeran al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

23 



El 12 de junio de 1991, la reunión l\linisterial celebrada en Toronto, 
Canadá, marcó el inicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, donde los equipos negociadores llegaron a los siguientes 
acuerdos:' 

- Determinación 6 grandes áreas de negociación: Acceso a mercados, reglas de 
comcrcio, 1ervicios, inversión, propiedad intelectual y solución de controversias. 
- Establecieron 17 grupos de trabajo para la ne¡¡ociación: 

1) Aranceles\' barrera no arancelarias. 
2) Reglas de ~rigen. 
3) Compras del gobierno. 
4) Automotriz. 
5) Agricultura. 
6) 01tos sectores industriales. 
7) Salvaguardas, subsidios y leyes contra prácti.:as desleales de comercio. 
8) Estandilres. 
9) Principios generales para la negociación de servicios. 

10) Servicios Financieros. 
11) Servicios de seguros. 
12) Transport.? terrestre. 
13) Tel.,comunicaciones. 
14) Otros servicios. 
15) Inversión. 
16) Propiedad intelectual. 
17) Solución de controversias. 

Se decía que gracias a las nuevas oportunidades que abriría el Tratado, 
M~xico se convertiría en un país altam~nté atrac.tivo para Ja inversión. El 
fortalecimiento del mercado interno 'y:el•acceso a los d" Canadá y Estados 
Unidos permitiría al aparato productivo naeion'1! explotar grandes economias de 
escala y, a partir de éstas, estar en grandes condiciones de competitividad para 
conquistar otros medios fuera ~e l.• ·r~gión.: . · · 

Bajo este esquema de,id'eaS'~'fi~6 eldocumento fmal d 8 de diciembre 

SW'ormc N. 1 !l'brC" el_ TrCiMJo dt·_l~?rt- ~._,mm:i~·· El Mmado ~ Vnl(1ft's, 1991, 'l11m. 14, 
Me&jc:o, Nacional Fin.ancirra. Sc..:cióo Trsiado de librt C.~mcrdO:. 



de 1993.' cuyos puntos mas importantes se reswnen a contin:iación. 

Elimi11acion de barreras arancelan·as y no arancelarias. El Tratado prevé 
cuatro plazos para la desgravación arancelaria, sobre la b.ase de los niveles 
vigentes d primero de julio de 1991. 

Un primer ¡rupo de mercmiclas tendrá acceso libre de aranceles desde el 
día en que entre en vigor el tratado. En el caso de las ellportaciones mellicanas, 
7 300 fracciones arancelarias de los Estados Unidos entrarán en este primer 
grupo, de las cuales 4 200 corresponden a la consolidación del sistema 
generalizado de preferencias. En 1991, laa ellportaciones a Estados Unidos y 
Canadá de estos bienes representaron 84 y 79%, respectivamente, de la fowtura 
exportadora no petrolera a esos paises, o sea, alrededor de 23 mil millones de 
dólares. 

México, en cambio, desgravará de inmediato sólo 5 900 fracciones 
arancelarias que, en 1991, representaron 43 y 41 % de las importacion"s no 
petroleras provenientes de Estados L'nidos y Canadá, respectivamente. El 80% 
del valor de las importaciones que México desgravará de inmediato corresponde 
a bienes d" capital (maquinaria, equipo electrónico, equipo Je transpori.. no 
automotriz e instrumentos), así como a productos químicos para los qu'e no 
existe producción nacional. Así, se evitará el diferimiento di! inversiones que 
requieren de insumos y equipo importado, a .la· W!L. :. qu~ '..aume.ntará ~u 
competitividad. · · · .•;.'.' :y ·"!' 

Un segundo grupo de productos se someterá · a. un programa de 
desgravación gradual que culminará al quinto año Je vigencia del Tratado. 
Estados Unidos y Canadá desgravarán en este plazo cerca de 1 200 productos 
cada uno que representaron en 1991, 8% de las exportaciones no petroleras de 
México a esos paises, más de 2 mii millones de dólares. En este rubro d~stacan 
muchos productos automotrices y textiles. 

México a su vez, desgravará en este plazo 2 500 productos, equivalentes 
a 18 y 19% de las importaciones provenientes de Estados Unidos y Canada 
respectivamente. 

' 'Resu- do la Nr1oci11doo del Tnado de Liln cc-rcio', Mm:odo ele V ...... , 199:1, N(lm. 
18, MCxico1 N.ciC'G&I. Financien. Sl!'cción ~ de Libft Comm:io. 
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Para un e.ercer pupo de productos se eliminariin Jos aranceles al décimo 
afto de vigencia del Traiado. Dentro de esta categoría Estados Unidos desgravará 
700 productos y Canadá 1 600 que, en 1991, reperesent.lron 7 y 12% de las 
e11portaciones me11:icanas no petroleras a esos paises respectivamente, o sea, más 
de 2 mil millones de dólares. 

Méllico, por su parte desgravará en este plazo 3 300 productos que, en 
1990, repre1entaron 38% de Ju importaciones provenientes de Estados Unidos 
y Cimadá, reapectivamente. 

Un cuarto grupo de productos estará sujeto a una desgravación mu lenta, 
que culminará en el décimo quinto allo, para permitir ún periodo de ajuste 
suficientemente largo que ev ile desequilibrios 1ectoriales. En este plazo, los tres 
paises tendrán apro11:imadamente el 1 % de 1111s importaciones en esta catesoría 
especial. 

Algunos productos específicos tendrán períodos de desgravación 
particulares, pero en ningún caso, los plazos serán superiores a 15 años. 

Reglas de on'gen. Las reglas de orisen definirán los requisitos que tendrán 
que cumplir las mercancías para gozar del régimen arancelario preferencial del 
Tratado. Así, se definieron y acordaron tres criterios para determinar origen: 

El primer criterio establece que un bien será considerado originario de la 
resión cuando se produzca en su totalidad en el territorio de alguna, o algunas 
de las par1es. 

El segundo criterio, conocido como cambio de clasificación arancalaria, 
establece el proceso mínimo de lransfonnsción que deberán sufrir los insumos 
para que el bien final sea considerado como originario de la región. Esta basado 
en el sistema armonizado de cluific1ei6n arancelaria de mercanclas del Con1ejo 
ele Cooperación Aduanera de Bruselas, del cual los tres paises 1an signatarios 
y es el criterio dominante en el Tratado. Establece reglas claras, evita Ja 
discrecionalidad en su aplicación, y reduce el costo Mlministrativo para Jos 
exportadores. Será el criterio único en más de la mitad de las fracciones 
arancelarias de la tarifa del impuesto general de importacion de Mé11:ico. 
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{)¡nl'llCión od11,..•ra: Se acord•on re1l• y procedimiento• P•• -siliaar 
y minimizar el collfD de los trámites. 

Primero: ., eliminu-án los derechos de trimite aduanero a las 
impotaciones de bienes mu.teeplibles de lrato preferencial. ea julio de 1999. 

Squnclo: • atableceri un proeao de certific1eión de orisen común pu-a 
Joaenapal-. 

Tercero: loa importadores deberán decl•• que loa bienea llOD auaceplibles 
de preferencia U"aDcelaria ao\.re la b .. de dicho certificado, el cual deberi ser 
e11pedido por el expoliador. Loa certificados de oriaen podrán ampu-ar un 110lo 
embu-c¡ue o todo• loa c¡ue 1e realicen dunnte un periodo de 12 me11e1. No 1e 
rec¡ueririla prnenllCión de certificados de oriaen pu-a importKione1 cuyo valor 
- inferior a mil dól-s eatadowliden1e1. 

Cuarto: ae elltablecerán mecanismos pu-a verificar el oriaen certificado por 
el exportador y evitar, así, abusos c¡ue desvinuarian el proposito del Traudo. 

Quinto: con el fin de du- certidumbre y seguridad jurídica al proceso 
e11portador, la aduana del país importador podrá expedir dictámenes anticipados 
sobre el orisen de los bienes y la metodologia utilizada en su determinación. 

Sellto: ae establecerá un mecanismo de cooperación aduanera pu-a 
-sur• la interpretación y aplicación uniforme de las reglas de origen 
intercambiu- información estadistica y crear un esquema de consultas y solución 
de diferencias. 

Bajo este esquema de estabilización económica y de apertura comercial, 
México pretendia insertarse al primer mundo, y ya incluso alsunos autores como 
Micbel Albert en su libro Capilali1111e contre Capitali1111e, hlbla de c¡ue México 
era considerado como uno de los palaes en vfa ripida de de....rollo, pero veamoa 
realmeate cual fue el resultado de Ja implantación de los programas neoliberalea 
en el liauiente capitula. 
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CUADRO N. 2.J DINAMICA DE LA APERTURA COMERCIAL. 

1913 
1985 
1988 
1989 
1990 
1991 

27.0% 
22.6% 
13.1% 
12.J'K 
10.4% 
13.J% 

COBEll.TUU DE LOS TEKMINOS 
DE IMl'OllTACION 

100.0% 
35.1% 
21.2% 
18.4% 
13.7% 

9.1% 

FUENTE: SECOFJ. Cii.clo por Pedro AlpC Anndla. EJ Cllllioo de la TllDll'OlllllCi6a F.coaómiu, 
19!13, !IMxico, ed. FCE, pig. 46. 
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CUADRO N. 2.2. 

FASES Y ACUERDOS DEL PACTO PARA LA 
ESTABILIDAD Y EL CRECIMIENTO ECONOMICO 

FECHA DE FIR."dA 

PSE 1 
15 Dic. 87 

PSE ll 
28 l'eb. 88 

PSE 111 
27 !\far. 88 

PSE IV 
28 May. 88 

PSE V 
14 Ago. 88 

PSE Vl 
16 Oct. 88 

PECE 1 
12 Dic. 88 

PECE 11 
18 Jun. 89 

PECE 111 
:;o Dic. 89 

VIGENCIA HASTA EL 

29 Feb.88 

31 ~far. 88 

31 May. 88 

31 Ago. 88 

30 Nov. 88 

31 Dic. 88 

31 Ja.l. 89 

31 Mar.90 

TIPO DE CAMBIO 

Previo ajuste del 
dólar libre 36% y 
controlado 22%. 

Se fija la paridad 
libre:$2 :?98 
controlado·S2 257. 

Fijo en los niveles 
anteriores. 

Fijo en los. niveles 
. anteriores. 

Fijo erí los niveles 
anteriores. 

Fijo en los niveles 
anteriores. 

Deslizamiento diario 
de un peso a partir 
del 1 de enero. 

Fijo en el 1111terior. 

Continúa el desliza
m1.:nto de un peso. 



CUADRO N. 2.2. 

FASES Y ACUERDOS DEL PACTO PARA LA 
ESTABILIDAD Y EL CRECIMIENTO ECONOMICO 

FECHA DE FIR..'14A 

PSE 1 
IS Dic. 87 

PSE 11 
28 Feb. 88 

PSE 111 
27 Mar. 88 

PSE IV 
28 May. 88 

PSE V 
14 Ago. 88 

PSE VI 
16 Oct 88 

PECE I 
12 Dic. 88 

PECE lI 
18 Jun. 89 

PECE 111 
30 Dic. 89 

VIGENCIA HASTA EL 

29 Feb. 88 

31 ~far. 88 

31 May. 88 

31 Ago. 88 

30 Nov. 88 

31 Dic.88 

31 JÚI. 89 

31 Mar.90 

TIPO DE CAMBIO 

Previo ajuste del 
dólar libre 36% y 
controlado 22%. 

Se fija la paridad 
libre:S2 298 
controlado·S2 257. 

Fijo en Jos nivelo!s 
anteriores. 

Fijo en los niveles 
anteriores. 

Fijo en los niveles 
anteriores. 

Fijo en los niveles 
anteriores. 

Deslizamiento diario 
de un peso a partir 
del 1 de enero. 

Fijo en el anterior. 

Continúa el desliza
miento de un peso. 



FECHA DE FIRMA 

PECE IV 
27 May. 90 

PECE V 
JI Nov. 90 

PECE VI 
10 Nov. 91 

PECE VII 
20 Ocl 92 

PECE VIJJ 
3 Oc:l 93 

VIGENCIA HASTA EL 

31 Jul. 90 

31 En. 91 

31 Dic. 91 

31 En. 93 

31 Dic. 94 

TIPO DE CAMBIO 

Deslizamiento diuio 
de 80 ctv. desde en 
28 de mayo. 

Delli.umiento diuio 
de 40 ctv. dacle el 
12 de noviembre. 

~todill'iode 
de 20 ctv. deade el 
11 de noviembre. 
Desaparece el conlrol 
de cambios. 

Ajuste de 40 ctv. 
diarios en el precio 
mliximo de venta a 
partir del 20 de ocl 
Se implantará la banda 
de flotación. 

Devaluación del pelO 

&mte al clól.-.Llepndo 
a cotizane huta 6nue· 
vos peaos por dólar. 

FUENTE: Mlnlclla Colln Vic:lor. "Eftclo1 ele kll Acucnlo1 del Plldo y de kll Criterios de PoUtica 
Econbmic:a 1987-1994", El Filllncicro, Mtxico, oovianbre 16, 1993, ~ .• 27. 
• Elle dalo no epan:c cu d culdro ori¡inal. lino que fue compláldo, iqún los 1tOntccimicnlos, 
piaadldo1 ll llnal de 1994. 
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CAPITULO JJJ. EL IMPACTO DE LA APERTURA COMERCIAL EN LAS 
IMPORTACIONES DE 1988 A 1993. 

Sin duda alguna los estragos de la ap<'rtura comercial han sido numerosos, 
tal y wmo lo previnieron ciertas peraonalidades como Juan Jollé Moreno Sada, 
pretidenle de la Caniara Nacional de la Industria de Tranúormación, alertando 
en Diciembre de 1987: "La Canacintra in1iste en que tanto la eliminación de 
permi10s a la importación como la reducción de aranceles y la supresión de los 
precios oficiale1 a la importación se han dado en ¡randea paqueles, sin prever 
todo• IUI efectos mediatos e inmediatos sobre el mercado nacional. Entre los 
efecto1 de mayor inpacto que se han sentido han recaido sobre todo en la planta 
productiva, en la invenión y en el déficit de la Balanza Comercial".' 

3.J CAUSAS Y EFECTOS DEL IMPACTO EN LAS IMPORTACION:CS. 

Tal como vimos en l'I capítulo anterior las políticas enfocadas al comercio 
exlerior fueron políticas de apertura, que se muestran claraml'nte en la 
reduccción de u-anceles a Ja importación así como de Jos permisos, bajo la 
afirmación de que la protección del mercado que eltige la sustitución de 
importaciones, afecta el crecimiento de las exportaciones. ya que obliga a los 
exportadores a utilizar insumos nacionales con menores niveles de productividad 
y mayores costos en relación a los de otras pu-tes del mundo, influyendo 
negativamente en su posición competitiva. Según esto, la protección del mercado 
aclúa en sentido contrario a la dinámica manufacturera y el S10etor externo, 
reduciendo la disponibilidad de recursos pu-a mantener la dintimica económica. 

Siguiendo lo antes dicho, se puede señalu- que la liberalización del 
comercio exterior y de pagos mejora la eficiencia con que todos los factores son 
empleados. Por lo tanto, pu-a impul8U' la eficiencia y las exportaciones 
manufactureras se deben eliminar las restricciones que la polftica proteccionista 
impone a las exportaciones, de tal manera que la liberalización comercial 
permita Ja importación de insumos productivos en las ramas exportadoras 
para lo¡ru- 101 mis altos niveles de productividad. Con base en estas 

consideraciones se procede a liberalizar el comercio exterior y a reducir 

1 1• u. e.a.a. 'ID 6lb1o ·~ ... e~ Ecalllf•U• y ti o..trt lia::mOm.t.co•, UWoo. EJ 
Fsm10.cro. -.17. 199S ..... 27 
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-celes .,.... rWlá'Uclllra y moMnúur el lpva&o productivo ea .,.. de 
incrementar la productividad y lav- al -a nportador, peaADdo que 
ello ayudlll'á a .upenr loa probl-u de balanza de p110• y de crecimiento de 
la economía y todo esto llldelludo en el bec:llo de que la competencia 
iDt.ernmcional que permite la libenliuci6n del -er"Cio para promover 
apon.cionea, pruclvoe msyore6cieacia que la IUllll:ión de iinporucionea. Ante 
loa efectos ne11divoa que la -tnoei6n del -ado interno tiene IObre la 
upmcidad ociou y IObre loa niveles de productividad y colfo• reducido• y una 
polición competitiva y de c:ncimimto, • pnteade -tnrrel&lr tal dimúnución 
del crecimiento del merc:Mo interno y de la producción que la politica 
contraccioailta 1enera. medimte iDcentivoa a la Hporución. 

De aqui que UD• de lu cauu que permitieron el incremento clemledido 
de lu imporucionea fuerm la dimúnución de loa -celes y de loa permi101 
previo• de impol'Ueion, con oripn en la fuma del PBSBI donde• redujó el 
-cel m6ximo del 40 al 20%, lo cual tuvo efec:toa inmedia&oa en el incremento 
de importaciones en 1eneral y, en plll'ticulu-, en compru de maleriu primu y 
1111Xiliu-e1 (tal y como 1e aprecia en la pifica N. l al final del pre1ente capitulo) 
con UD incremento de 335% de 1988 • 1993. 

En cuanto a la dimninución de aranceles, la paridad cambiarla (como 1e 

puede apreciar en la sráfica 2 del anexo leialado), tuvo una variación 
lipi6cativa de 9% de 1988 a 1993, lo cual aumentó lu facilidades de 
importacion. 

Ali, el proceso de apertura comercial incremenó el coeficiente importado 
de la demanda nacional, provocando UD déficit en la balanza comercial 
equivalente a 644.8 millones de dólares en 1989 (ver cuadro N .3). De esta forma 
1e obmerva que el periodo durante el culll 1e acentúa el proceso de liberalización 
del comercio nWior (1988-1989), aumenta el déficit de la balanza comercial 
externL 

Con elta lerie de medidas de mpertur• tambiál 1e busó modernizar el 
aplll'a&o productivo, pero ea neceaario mencion1r que élte no 1e planteó conforme 
a los verdaderos requerimientos nacionales (mayor empleo y mejor dilllribución 
del ingre.,). Ademáa, tal y como mencionó el Presidente de la Cúnu-a de la 
Induatria de la tranúormaci6n :" Cimta1 de-preau en todo el pala( ... )~ 
con equipo obmleto y no tienen c:mpacidad económica pu-a reponerlos". 
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A ,._ u que • bucó la moünúsación de lu indumiu y por lo tanto 
ae hacia n~o iacrnaentar lu importa.cioa• de bi•ea de capital, mucbu 
de eltaa importaci- • dirigieron a la adquillición de bienes finales y 
prov~n wia invuión del mercado n1eional de producto• extranjero•, y todo 
bajo el mi.no a.quema que demandaba inCTemento de importaciones y 
dimliaución de iaf11eión. Hll)' que m•cionar llin embargo, que estas 
importlcionn 1U11que tuvieron efecto• lipificativo1 no conllituyeron el flujo 
mll)'or de impon.cianea, como • puede fFCCiU' en la cuadro N.3.2, del 
,._ve .... 

O. tal muera que, li neceaicab-01 dimninuir precio• o mantenerloa, se 
CÑUpareciu -celes a "•" producto y • permitl• entrar el producto 
estnnj.., • -o precio. De esta forma entrabu a competir con las empreus 
n11Cio11alea, lu cualCI no podían -entar 111a precio• ante tal competenci• 
delleal. 

Lu importlciones fueron un ancla de todo el proar1111a de eaubilización 
)Ne• permitla la entrada de mercanclu a bajos precio• que 161o desplazaron a 
muchos productos nacionalCI de la eúera del mercado. 

Delpués de la crillia de 1982 huta 1988, la balanza comercial se mantuvo 
.. perivitaria por polfticu restrictivas, pero en 1989 las importaciones 
ucendieron a 23,409.7 millones de dólares, superando las uportaciones las 
cuales llegaron a 22,764.9 millones de dólares el mismo do, aelJÜD cifras del 
Banco de Méiúco (ver cuadro N. 3.2 citado y su respectiva gráfica N. 3). 

Según datos etltadilltico1 públicado1 por el Banco de Méiúco, se observa 
que 101 3 tipos de bienes de importación que conforman la balanza comercial, 
a uber: bienes de consumo y bienes de producción, subdivididos estos últimos 
en materias primu y bienes de invenión, en promedio se incrementaron de 1989 
a 1993, aobreuliendo lu importaciones de bienes de producción en un 24% (ver 
¡rifíca N.I), mientru que 101 bienes de consumo lllfrieron un incremento de 
59.29' en el mi-o periodo (ver pifies N.4). 

Con lo que respecta a Ju ellportaciones, éstu disminuyeron en relación 
a lu importaciones (ver sr'1ica N.3). Huta 1988 el valor de lu ellportaciones 
mperaba el de lu importaciones, pero a partir de 1989 las importaciones se 
elevaron en 644.8 millones de dolares por arriba de las Hportaciones marcando 
el inicio de polteriorea y mú graves diferenciu. 
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el inicio de posteriores y mu IHVH diferencias. 

El propio eector de exportaciones tuvo una cli1111inución de 1990 a 1991, 
110bre todo dentro de la industria extnctiva que llegó a 69.9 millones de dólares 
y un lliio después en 1992 también lo baria el 1eetor agropecuario, con una 
di-inll4ión de 260.6 millones de 461..-ea, en relt1ci6n a 1991. 

El. déficit ~o • .'Precia, rec:aia en el nabro de bienes de producción, 
111bresabendo la tmponae1ón de mlteriu primas y awciliarea (ver cuadro N .3.2), 
rea1Jón que creció en '1111 171% dentro del periodo de elWd.io. 

. Co.mp1rando Jos montos totales e.aire las exportKionea y las 
unportsc1onea, 1e ob11erva que Ju primeru tuvieron una tua de crecimiento de 
~4.6%, ":liencru q~e Ju 11epndu Jo IUcieron en un 454.6%, ea decir que las 
tmportac1one1 cree1eron 3 veces mAs que las exponaeiones, y esto reOeja 
claramente un deaequilibrio en el ritmo de crecimiento entre estos dos ren1lones 
(ver sr'1ica N. 3 y cuadro N.3.1). 

Esto a su vez dió orisen y fue asrav ando el déficit d., la balanza 
comercial (ver cuadro 3. J ), que llegó a su nivel más alto en J 992 con un déficit 
de 20,676.6 millones de dólares (ver sráfica N.5). 

Las consecuencias de este incremento en las importaciones afecl.ul 
directamente a la producción nacional ya que entran a competir numerosas 
mercuicias extruijeras con mayores niveles de productividad que Jos productos 
nacionales, volviéndose así una competencia desleal y favoreciendo a las 
primeras. 

La disminución de la demuida hacia Jos productos nacionales agudizaron 
los problemas de las empresas, asimismo aumentaron su deuda en dólares que 
muchas empresu realizaban para poder ae,Wr importando. 

3.2 EFECTOS EN LAS EMPRESAS NACIONALES Y EN LA INVERSION. 

Al d.i11Dinuir Ja participación de Ju empresas nacionales en el mercado 
interno, Ja producción 1e contne. El efecto multiplicMlor de la inv~rsión se 
reduce debido al creciente peao de lu importaciones en el ~ercMl? nac1on~. La 
aeneración de reclll'tlOS capaces de retroalimenllr el ahorro-111verssón disminuye 

también. 
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política, precisamente porque aumenta la importación de bienes do? consumo 
final. 

En consecuencia, la puesta en marcha de esa estrategia no se hizo en 
forma paulatina y razonada (en función de las condiciones productivas intemas 
que deben darse para encarar las necesidades internas), sino que entró de lleno 
en un proc:ellO de apertura externa creciente y generalizado, donde 101 bajo1 
nivela de productividad y loa problenmas productivo• e:Wdentes no han 
importado, aunque si han pasado ha represeniar un alto costo para la economiL 

El costo que representa favorecer el sector ellportador es sumamente alto, 
dadas las consecuencias que produce la polltic1 de producción para vetas al 
exterior. 

La libre importación de bienes que permite esta política actúa como 
elemento depurador del aparato productivo, eliminando a las empresas cuyo 
nivel de productividad y competitividad es inferor frente a la de los paises de 
donde proceden dichas importaci<,nes y ~olo ,ubsisten empresa<¡ clln niveles de 
costo similares a los pre' alecientes en el mercado internacional. La 
liberalización del comercio y la baja tasa arancelaria colocan a todos los 
productores nacionales en igualdad de condiciones con los productores del resto 
del mundo. No se consideran las grandes diferencias de productividad .?Xistentes 
ni tampoco los altos contenidos importados de la producción nacional, ni las 
presiones financieras que enfrentan las empresas dados sus niveles de 
endeudamiento externo e interno. 

En forma semejante a como la alta tasa de interés actúa como el.,mento 
depurador del aparato productivo eliminando a las empresas cuyos nivdes de 
rentabilidad están por debajo de la tasa de interés, la política de liberalización 
comercial actúa en el mismo sentido. Las empresas de baja productividad y altos 
costos no pueden enfrentar la competencia y crecimiento externo. 

El gobieno mexicano privilesió políticas de liberalización del comercio 
exterior en momentos en que el país tiene grandes rezagos y deficiencias 
t.lcnológicu muy marcadas en relación con los paises deurrolladoa, y cuando 
ademas ellisten escasez y encarecimiento de recursos financiero• para poder 
re,tructurar y modernizar el aparato productivo. Es fácil pues explicarse las 
consecuencias de las mayores presiones sobre el sector externo y sobre la esfera 
productiva que tal política gen~ra. 
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Al insertarse en llDa economía abierta se pierde autonomía para impulsar 
llD proceso de industrialización nacional. Sólo unas cuantas industrias tendrán 
condiciones d" productividad y de financiamiento capaces di! "ncarar esa 
situación . Ello retleja .,1 caracter excluyente de "sa política.' 

Ante los diferenciales de productividad, la liberalización del comercio 
exi¡¡e de polilicu devalua&oriu y reducción de 101 ularios realea pu-a prote¡er 
la planta productiva, mejoru- la poaición competitiva y evitar el deterioro 
c""iente del secror euemo. 

La promoción de exportaciones tiende a losrar mayores niveles de 
productividad que los conseguidos con la sustitución de importcaiones, pero sólo 
en aquellas ramas e industrias que estén en la disponibilidad de incrementar 
exportaciones, cuenten con recursos para mod.,mizar la planta productiva y que 
además cuenten con la tecnolo9ia adecuada. 

Tratar de incrementar la eficiencia y la productividad mediante la 
liberalización del comercio exterior, como ya se dijo, tiene un costo económico 
y social muy alto, ya que lleva a la depuración del aparto productivo. Afecta 
además el cr.,,cimi .. nto de aqudlos s"ctores y ramas productivas que no ti"nen 
las condiciones productivas ni financieras para modernizarse e incrementar su 
productividad necesaria para encarar In competencia en importaciones. º" ahí 
que se tenga que facilitar a esos sectores el acceso del capital nacional y 
extranjero para que impulsen su modernización. 

El ril!sgo de increml!ntar la inversión que garantice los niveles de 
productividad y competitividad necesaria para mantenerse en el mercado, 
aumenta en tales condiciones de economía abi"rta haciedonos dependientes de 
ella. 

Esta depend .. ncia es más clara si se analizan los montos de inversión 
extranjera que entraron al pals. 

Los montos de inversión extranjera pasaron de 2.594.6 millones de dólares 
en 1988 a 33331. 7 millones de dólares en 1993, representando un crecimiento 
de 307.3% (ver cuadro N.3.3). 

'Anuro Hur:ita. u Llbetali7.ación e Inestabilidad &onómica en Mexico, 199:!. :l.fbico, 
de. Di11111, pags. 116-120. 



Esto es un elem.,nto claro de dependencia "n relación a la IE mientras se 
descuidan los inc.,nt1vos para aumentar la inversión nacional. Así las empresas 
nacionales St' vi1non d.,sfavorecidas ante la politica J., ap.,rtura comercial las 
cuales disminuyeron sus margenes de ganacia, pues ante WI& política no 
devaluatoria y con un alto indice de importaciones y de competencia, ésta5 se 
ven en la necesidad de no elevar sus precios , para no ser desplazados por la 
competencia. Sin embargo el soporte de no alzar precios no .is 1111a política que 
pueda mantenerse a largo plazo, ya que la competencia es muy fuerte y no todas 
las empresas ti"nen la suficiente capacidad fin1111ciera para soporiarla, lo cual se 
traduce en "' cierre de muchas de ellas, o bien disminución de nómina, 
disminución de la inversión e impacto en el empleo (ver cuadro N. 3.4). 

Es un hecho que este esquema le apostó todo a la inversión e"tranjera 
pero era necesario pregunt.lrse que hubiera pasado si ésta no llegaba en los 
montos requeridos, no teníamos entonces que d"jar a la "conmia como 
dependiente total de una politica aperturista. 

Se dejó la economía totalmente Jat1ada y sin defensas para combatir 
cualquier crisis, porque se descuidó el mercado interno se apostó al mercado 
externo y como no se pudo con las fieras en precios internacionales, se regresan 
a el mercado interno cuando ya está perdido. 

Dentro de todo el· periodo comprendido de 1989 a 1993. el d.!ficit se 
incrementó en un 128.3%, producto del crecimiento desigual ·entre las 
exportacionesyJas importaciones, las primeras creciendo ~n ún 313.2% y las 
segundas en un46°t6% dentro del periodo de estudio.· · 

Así; los.ef.,ctos. pr~,;.oé:idos pcír el incremento en las impo{lacione~ son: 
déficit en balánza''com.,iclal; disminución de la inversión productiva, áiim.,nto 
de la dependecia: d~I sector e"térno;- sobre todo de la inversión' extr:uJjera; 
contracción dd níercádo inremo y aumentO del desempleo. 
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CUADkO 3, Z 
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IOTAL EXPORTACIONES 
1, PETROLERAS 

&) PETROLEO CRUDO 
b) OlfiAS 

11. NO PEIULERAS 
¡) AGROPECUARIAS 

bl EXTfiACTIVA 
el HANUíACTURERAS 

TOTAL IKPOfiTACIONES 
l. l:IEN[S DE CONSUKO 

11.~IENES DE f'ROOUCCION 

FALLJ.\ DE ORIGEN 

BALANZA COMERCIAL 1qe8-l993 

KILLOMCS DE DOLARES 

1!88 

!9565, t 
rn i.z 
5183, s 

8Z7. 7 

ll853. 9 
1679,3 

668.3 
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l6~7i.i1· l'99fí:i ;" ¡¡,-¡-fr;~-·., s2m .- 48~48',s 
_:-·::.::.<-·-'. '. 

· 1a4z;·, 
,¡99s;¡ 

1) ~ATERIAS f'RIKAS Y 
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48448, 5~· '1888. 6 
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CAPITULO IV. PERSPECTIVAS 

En los ultimas años se ha incrementado el intercambio de bienes y 
servicios a nivel internacional, tan sólo en 1994, el aumento fue de un poco 
más de 7%. casi el doble de lo del año anterior y mlis alta que la tasa media 
anual registrada entre 1986 y 1993, que había sido de S.2 por ciento1

. Esto lo 
podemos atribuir sobre todo a la predominancia de la polítiea neoliberal que en 
la mayor parte de los paises ha intluido en la reducción de barreras arancelarias 
en el únbito del comercio exterior, dando tusar al libre comercio de mercancías. 
Bajo este esquema se han formado una serie de tratados y acuerdos, dentro de 
los cuales los más importantes sin lugar a dudas son: el bloque formado por la 
Comunidad Económica Europea, el del Pacifico y el Tratado de Libre Comercio 
entre M.!xico, Estados Unidos y Cánada. 

Es este esquema mundial en donde México a jugado un papel de 
importador neto de productos y servicios en la última década. provocado por la 
política de apertura comercial seneral, que nuestro país implantó a partir de su 
entrada al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros (GA TT) en 1986, se 
comenzaron a disminuir aranceles basta llegar a un 20 o/o . 

Esto se ha traducido en un déficit dentro del rubro de la balanza comercial 
que tal y como también arguiamos, no es negativo tener un déficit comercial, 
puesto que históricamente muchos paises lo han tenido, incluso nuestro propio 
vecino del norte. El problema se presenta cuando el manejo de los demás 
factores macroeconómicos como son: el tipo de cambio, la inversión extranjera 
directa., las reservas int.?macionales y las tasas de interés, no se manejan 
congruentemente. 

Además es n"cesario recordar que nada es "suítico y que los cambios a 
nivel internacional pueden ser muy peligrosos, sobre todo cuando no se cuenta 
con una economia sana como la nuestra. Es d-'Cir, que cualquier movimiento 
externo nos podría dailar fácilmente. Esta fragilidad fue producto de las medidaa 
adoptadas en el sexenio anterior, medidas contraccionistas coa las cuales se 
descuidó nuestro mercado interno y se apostó todo al exterior, haciendo por lo 
tanto de nuestra economía, una economía dependiente sobre todo de la inversión 
extranjera . 

1 Direction of the Trade Stadistics (DOTS), FMI, 1993. 



Nuestro gobierno descuidó su mercado interno. apostó todo al exterior y 
cuando quizo regresar no había nada, más que una economía vulnerable. 

La apertura comercial provocó la invasión de productos extranjeros al 
mercado mexicano desplazando a los productos nacionales, ya que se contaba 
tanto con bajos indices de productividad como de calidad en relación a los 
productos elltranjeros y esto aunado un tipo de cambio sobrevaluado.2 hacia 
mis barato importar los insumos requeridos para las empresas que consumir los 
nacionales y finalmente crecieron con más vigor las importaciones que las 
ellportaciones. 

Como es claro esto nos Jeja ver a primera vista un dciticit en la balanza 
comercial, del cual se desprende la siguiente: pregunta ¿Cómo fue financiado 
este: ddicit? la respuesta es fácil si tomamos en cuenta la cantidad de inversión 
e1'tranjera (IE). que entró al pais en este período. La siguiente pregunta, que 
s.: desprende de la ant.:rior es: ¿Quien nos garantizaba que la inversión 
e"tranjera llegarla siempre en los mismos montos y con la misma fluidez? sin 
duda la estabilidad tanto económica como política. Por la primera, nuestro 
gobierno empezó a luchar incansablement.:, hasta ll<"gar al punto de mantener 
el tipo de cambio prácticamente sin alteraciones durante todo el s<"xenio pasado, 
sin embargo descuidó d aspecto social, y como siempre se establecieron 
programas elitistas que sólo di"jaban beneficios para unos cuantos, sobre todo 
para los grandes inversionistas y al no tomar en cuenta el grueso de la población 
y d.,scuidar, sobre todo d sector campesino y obrero, fueron los primeros 
quienes no soportaron cargar con los programas de estabilización y el result;1do 
fue el levantamienoto en armas a finales de 1993 en Chiapas por los indígenas 
y campesinos. 

Así también el secuestro de banqueros y el asesinato del excandiJato a 
la presidencia por el PRI, justamente en la implementacion del TLC, el seilor 
Luis Donaldo Colosio, rompieron con el esquema de estabilización politica que 
necesitaba el país para continuar atrayendo capitales. 

'S"flún WI lltlculo publit..io por la ttvi<ta BU<iness Mexico, en •bril de 1995, por .Jodiua A. 
Cohcn, durauic 101 dos 1eXenio1 aollCliorcs al de C&rlos Salinas de OOlllri. el tipo de cambio "' 
rnannivo subvoluado, por ejemplo 11 final de 1982 se calculabe 4uc el pc50 estaba rubvoluado en WI 
SS"'•· tomando como ha.se el rulo 1976, v es hasta la admini5111lción de s.iinas de oon.'lri cuando el 
peso comienza un amino de soh~\.:i.Ju.Xion. 



La invenión exlruljera fundamentalml!Dle de ponafolio, jugó un rol muy 
importute dunnte todo el periodo de 1988 a 1993, con ella se financió gran 
pute del deficit en balanza comercial y gracias a ella no se lllvierón problemas 
de inestabilidad económica, que 11e bubieria preaentado desde 1989 cuando 
aparece el déficit en balanza comercial. Sin embargo, no fue así porque en 1989 
cuando el déficit comercial alcanzó ci&u de 6".11 millones de dólares, 11e tenían 
encndu de capital extranjero en el orden de 3,S30.2 millones de dólares. Y 
cuando el cUficit crec:la en UD 187'~ de 1990 a 1991, en el mimio periodo la 
invenión ell1najera lo hizo en UD 129%, ea decir que no b.tila un deaequilibrio 
muy srande enn loa dos indicadores. ul en 1992 cuando la tua de 
crecimiento del cUficit con respecto al afio uiterior fue de 7% la tu• de 
invenión ellfranjera &e ubicó en un 49%. El mayor monto de inversión 
cxtruijer1 que &e preaentó en el periodo de 1988 a 1993, fue dr 33,331. 7 
millones de dólares correspondiente al último afio. E&to permite ver 11 
dependecia económica en la que cayó el pals con respecto a la inversión 
extr1111jera. 

Cuando comienzan los problemas de inestabilidad polltica, la inversión 
extranjera disminuye en 171 %, estp es de 1993 a 1994. Y esto dió origen a un 
a serie de problemas que &e presentaron a lo largo de 1994. 

Aquí seria interesante ver cual fue el comporwniento de Jos indicadores 
económicos más importantes durante 1994. 

Para empezar y partiendo del hecho de que para 1993, como vimos en el 
capitulo anterior, el déficit se ubica en 13,480.5 millones de dólares y 
tomando en cuenta que las reservL~ eran de 27,000 millones de dólares y que 
además se contaba con un flujo de capitales extranjeros que se ubicaron en 
enero de 1994 en 60,924.55 millonrs de dólares, hasta aquí todo andaba bien, 
teníamos un déficit comercial pero que era financiado por una entrada muy 
fuerte de capitales y en Ultimas circunlllJlncias se tenían suficientes rel<'n/as 
internacionales par bllCCI' &ente a este déficit. 

Sin embarao. como producto de loa -tecimientoa de 1993 y principios 
de 1994, loa indicadores empiezan a cambiar cifru. En febrero ae uiunció que 
la inversión en renta vari8ble, que es la que tiene más peao dentro del rubro de 
inversión emanjera, dimninuía en 4, 757. 73 millones de dólares. Mientras que 
Ju reaervas internacionales aumentaron hasta llegar a 29 ,000 millones de dólares 
(ver cuadro N. 4.1 al final del capitulo), pero en Marzo según informes del 
Banco de México, éstas cayeron, declarándose una pérdida por 10 mil 338 



millones de dólares. Mientras que la IE empezó a presentar saldos negativos, 
para lo cual Est:.dos Unidos anuncia en marw que apoyaría al peso awneotando 
la línea de crédito para México por 7 ,000 millones de dóJar.,s. 

Lo anterior tuvó rl!percusiones positivas a corto plazo, ya que se 
registraron en Mayo, entradas de capital en el orden de 3,464.37 millones de 
dólares, y fueron de corto plazo porque en junio salieron 5,347.37 millones de 
dólares. 

Estos indicadores dejab111 ver que lu reservas intema.cionales se tendriao 
que tocar para hacer frente a la fuga de capitale1. A pesar de que en septiembre 
se vuelven a reportar entradas de capital que por 55.913.07 millones de 
dólares, en octubre las reservas intemacionales bajaron ubi.:andose en 17. 242 
millones de dólares, esto refleja una disminución del 98%, si se compara esta 
.:ifra con la cantidad inicial de reservas intemac1onales que se registraron a 
principios del afta que fueron de 27,000 millones de dólares. 

Aunados a estos datos, esta la política de estabilidad de precios a costa de 
mantener el tipo de cambio sobrevaluado, que según datos de la revista 
"Business Mexico"3, basta noviembre de 1944, el peso se mantuvo sobrevaluado 
en un 20%, gracias sobre todo a los flujos de capital extranj.,ro que "ntraron al 
país, pricipalmente en 1993, llegando a montos d., 33331 millones de dólards, 
lo cual tarnbi.ón permitió que el tipo de cambio nominal se apreciara ligerarn.,nte 
durante 1993. Pero a partir da 1994 al gobi.,mo tuvó que interwnir "ºla politica 
cambiaria como consecuencia de la salida de capitales, para mantener la 
fortaleza del peso y no devaluar, pues en un año dectoral el hecho de 
devaluar la moneda para aquilibrar los problemas financieros, se hacia muy 
lejano. La solución que el gobi.,mo encontró fue la de incr.,mentar la base 
monetaria en un 28% en un po?riodo de 10 meses, para causar impacto en el 
crecimiento y relajar las pr.,siones o?conómicas sobre la población'. De aqui que 
esto nos explique el inesperado crecimiento del PJB en un 2.2% en el mes de 
agosto y la entrada de capitales golondrinos el mea de septiembre. 

Sin embargo este aumento en el circulante fue una medida polltica que 

3 Joshua A. Cohcn. "The P010' s Real Valuc", Bulincss Mellico, Abril 199~. México, pqs. 
~6-:!8. 

' Segun enucvisla <Wil.'lda a Guillermo Oltiz. Secretario de llaclenda y Crcdito Pilblico 
(SHCO). por el pcriodico El Financiero, <I dla 17 de D1llZO de 1995. 
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tuvó una influencia sólc- a corto plazo, ya que continuabamos con las presion"s 
del déficit en la balanza comercial, con la baja en las reservas internacionales 
y en la IE. y al no poder dar una •olución a largo plazo. puso fuera Je control 
del gobierno la estabilidad del peso, anunciando el 20 de diciembre por el 
entonces Secretario de Haci.,nda y Crédito Público, el Sr. Jaime Serra Puche, 
que aumentaría la banda de flotación peso-dólar y en enero de 1995 se declaró 
que la paridad se regirla por la oferta y la demanda hasta que el mercado 
cambiario mostrara seí'lales de estabilidlld. Esto si¡¡nificó una de,·aluación de 
nuestra moneda en mas del 30o/o que se tradujó en una fusa inmediata de 
capitales. el día sisuiente a la devaluación, resistnndose en ese dia salidas de 
divisas que se ubicaron según cambistas entre USS2.000 y USS2.500 millones 
mientras que la Bolsa Mexicana de Valores bajó más de 11%.' 

Esto fue el caos y el gobierno tuvo que hacer uso de las reservas 
internacionales, debidó a la salida de inversión extranjera que se presentó a lo 
largo del994. cuyo monto ascendió a 17,165.8 millones de dólares. Mientra.~ 
tanto las reservas internacionales disminuveron en un 98% de enero a octubre 
del mismo aí'lo. Lo anterior ocasionó ei disgusto de muchos inv.,rsi<,nitas, 
empresas y bancos extranjero, mostraron por primera vez después de mucho 
tiempo deconfianza en la economía mexicana. 

Debido a estos mismos acontecimientos y como apoyo al peso, en 1995 
Estados Cnidos y Cánada otorgaron una linea Je crédito a nuestro país por 
7 ,000 millones de dólares, ademas recientemente la administración del Presidente 
Clinton otorgó a M.;"ico un paquete financiero por 52 millones de dólares, con 
el fin de ayudarlo a salir de la crisis. Esta ayuda financiera que en principio sólo 
aumenta nuestros pasivos, fueron contratados para cumplir con nuestros pagos 
en 1995, pero según datos de la SHCP, el paqu.?te es insuticien~. pues la deuda 
que habrá de saldarse en este año, esta compuesta por 30 mil millones de 
dólares en tesobonos, 18 mil millones de dólares de servicio de la deuda externa, 
10 mil millones de bancos con los que se financiaron a la iniciativa privada y 
un déficit estimado en cuenta corriente de 2 mil 400 millones de dólares. 6 

1 Adriim Trcjo. "Ceos Financiero: Libcian el Tipo de cambio", diciembre 22, 1995,Mtxico El 
Ea>nomi!lla. "'8· l. · 

'Luda Domville. "Insuficiente d Paquete d~ R=ate Financierp: Oniz", marzo 17, 1995, 
México, El Financiero, pag. S. 
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Seria igualmente interesante revi!lal· la estructura del deficit comercial, ya 
que e!llle fue UD problema clave y dolor de cabeza en el 11ennio pasado, así 
eomo escenuio de la preaente crisis. 

El déficit en balanza comercial ucendió en 1993 a 13,480.5 millones de 
dólares, pero, ¿Frente a quienes teníamos el mayor aaldo negativo?, si revisamos 
el uldo ele la balanza comercial ele MéxiC<' con nvelllros aocios comerciales, 
encontraremos qve 101 palees ele la OCDE, orpnización a la cu" México es 
miembro reciente, a partir ele marzo de 1994, enconlrtlmoa que en le periodo 
enero-septiembre ele 1994, el déficit comercial con estos paises, alcanzó los 
9,765 millones de dólares. 

A pesar del porcentaje tan elevado qve contabamos con estos paises, éste 
no era el déficit mu grande, ya qve el 44.27% del déficit se concentró con los 
principales paises asi6ticos (ver cuadro N.4.2 al final del capitulo), según 
información ele la aecretaria de comercio. Mientras que el 34% del déficit se 
ubicó en los 12 palees de Europa. 

Tenemos qve en 1992, el déficit comercial era de 15,889 millones de 
dólares, del 28% correspondió al déficit con Japón y Alemania, mientras que 
con E.U. tuvimos UD 38.8 % y 1.5% con Canadá 

Para 1993 tal situación era la siguiente: Méllico presentó, en términos 
relativos, el mayor déficit como mencionabamos con Japón (28,So/o) seguido de 
Alemania, con 21.1%, y con E.U., 3% y con Canadá hubo superavit. 7 

De enero a septiembre de 1994, el mayor desbalance comercial de México 
de nueva cuenta fue con Japón, 23.9% con Alemania, 16.6% y 11% con E.U. 
Este agudo déficit que alcanza proporciones impactantes sobre todo con Japón 
y Alemania, es producto llin duda de la desme!IUl'ada y generalizada apertura 
comercial que México llevó acabo en el reciente periodo.• 

Hasta aquí hemos visto UD eaqvema a nivel ellterno, pero ahora 
vemos al nivel doméstico. 

' Anuario de Bmxo de Mmco, 1993. 
1 

Olear Maitlncz N"icolu. "Coll la OCDE. 74% cid ~ e-a.¡ de Mmco", El 
Ea>ooaaaa, Mtxiro, mero 17, 199S, 1118· 31. 



Durull.e todo el periodo de mpertura comerci•I dimlinuyeron aranceles y 
ellf.o provocó la entrada de productos extranjeros en mua, lo• cuales susituyeron 
a los productos nacionales, dentro de este marco podemos decir que las más 
afectadas fueron las empresas nacionales sobre todo las pequeilllS y medianas 
para Ju cualea llipificó un• perdida de mercado nacional y una baja capacidad 
de compenteDcia hacia la exportación, ya que mucha de ell.S no cuentan con 
lo• nivelet de produtividad y de calidad que predominan 1 nivel internacional. 

Olro upoc:to importante, es el hecho de que las empretas hayan contratado 
deuda en dólares, muchas de ellas con la finalidad de mejorar IUS plantas 
productivas, lo cual ae tradujo después en un cuello de botella, primero porque 
en Febrero de 1994, E.U. elevó sus tasas de interés de corto y larso pluo (ver 
cuadro N. 4.1), y después porque se devaluó nuestra moneda en diciembre del 
mismo ailo. 

¿En que condiciones quedan las empresas nacionales bajo estos 
lineamientos?. Sin duda impotentes, puesto que no pueden enfrentarse a la 
competencia internacional por un lado y por el otro tampoco pueden hacer frente 
a sus pasos, traduciendose lo anterior en el cierre de empresas o bien recorte 
de personal y en consecuencia aumento del desempleo, baja en el ingreso 
nacional, baja en el consumo, y mayor reducción del mercado interno. 

En cuanto al desempleo, este se tradujo en un 9.3% con respecto a la 
población económicamente activa (PEA) en 1993. Mienlras que la tasa de 
desempleo del aector formal disminuyó pasando de 75.2% en 1988 • 65.2% 
en 1993, por el contrario el sector informal aumentó pasando de 10.9% en 1988 
a 25.5% en 1993 (ver cuadro N 3.4 del capitulo 111). 

Esto se vuelve un circulo vicioso recesivo, pues si no hay empleo no hay 
ingrellDs y no hay consumo Esto si1J11ifica contracción del mercado interno y en 
ClOD9eCuencia lu empresas tienen que enfocarse al mercado externo 
enfrentandoae mayor competencia. 

Con el empleo hay desarrollo, ae fortalece el mercado interno y crece la 
inversión, pero lamentablemente nuestros planes conlraccionataa no sarantizan 
el logro de estas metas. 

Es por esto que es necesario atender el sector senerador de empleos. Esto 
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implicaría además dar ciertos incentivos, como podrían ser el aumentar los 
aranceles. 'obre todo con países que como veíamos no :en.,mos acuerdos 
comerciales, elemento que seria factible desJe la perspectiva del GA TT que 
establece un arancel máximo en 50%, cuando México tiene gravado su arancel 
máximo en un 20%. Además seria conveniente diversificar nuestro mercado, de 
esta forma no dependeriarnos sólo de Estados Unidos, que es actualmenle 
nueatro más importante socio comercial. Por airo lado reducir las alw tasas de 
inteús pues ello aumenta el costo de lu empresu y las hace incompelentes con 
el e"terior. 

Asi también es necesario otorgar incentivos fiscales, a largo plazo, para 
atraer la inversión extranjera sobre todo la productiva. Por airo lado lenemos 
que seguir apoyando la capacitación de la mano de obra, ya que esta reduce la 
calidad de los productos nacionales. 

Se requiere de recursos financieros para incrementar la in\'ersión y 
dinamizar la economía. pero esos recursos sólo se pueden conseguir con mejores 
condiciones productivas y menores presiones 'obre el sector externo. Ante la 
imposibilidad de obtener por esa \'Ía los elementos necesarios, los recursos 
ext.!rnos se convit!rten t!n la única posibilidad para generar las condiciones d" 
crecimiento; claro esta, siempre qu., se canalicen a la esfera productiva y se 
considere también en este renglón la disminución de la transferencia de recursos 
al exterior. 

Por lo tanto, para· impulsar d crecimiento económico se requiere;· en 
primera instancia, romper la restricción que._ el . sector externo·. impone al 
crecimiento, lo que exige disminuir la presión que ejercen el pago del servicio 
de la deuda externa y los problemas productivos y las acciones especulativas que 
se derivan de la situación de economía abierta y . de. incertidumbre que 
predomina en el país. 

Lo anterior mantiene las presiones sobre loa diversos equilibrios 
macroeconómicos, ademas de impedir retomar la dinámica ~conómica en forma 
sostenida. 
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CONCLUSIONES 

La mayor parte de la población mexicana creyó que loa cambios, producto 
de la polftica de apertura comercial, babia llQAn'eado cambios elltnlcturales 
profundos y que elUI vez México ae incorporarla al club de palaes ricos y que 
esto li8'1ificuia tener mayor empleo y mayores inpesos. 

Por el contrario, los cambio• que ha propicildo cita polftica 11e han 
traducido en la di11111inuci6n de la participación del EIUldo en la ec:onomla 
(dejando de ser el motor del crecimiento), en apertura ellterna creciente y en 
desreplación administrativa para facilitar el libre movimiento de los 
mecanismos del mercado en la resulación de la economfa. 

Lo anterior demuestra que en un país como el nuestro no se pueden 
compatibilizar los objetivos de crecimiento económico con el pago de las 
obligaciones financieras externas, en un sistema de economía abierta. Funcionar 
en una economía abierta para favorecer la lihr" movilización del capital y las 
mercancías, terminan presionando !IObre los diversos elementos 
macroeconómicos que impiden el logro de los objetivos perseguidos. 

De esta manera, la economía ante la apertura comercial presentó durante 
el periodo de estudio, grandes incrementos en la.• importaciones que ocasionaron 
déficit significativos en la halan7.a com<•rcial, ademá.• un flujo de capitales 
foráneos constantes, pero que no se dirigieron al sector productivo, sino que se 
quedaron en la esfera de la especulación. Esta es una de las causas por la.• 
cuales no fue posible detener la fuga de capitales que ae preM!Dtó en 1994. Con 
lo que respecta a las reaervas internacionales, éstas también 11e incrementaron 
durante el mismo periodo, pero debido a la alta dependencia en relación a la 
inversión extranjera, en el momento en que ae presentaron problemas de 
captación de flujos de capital elltemo se impacló a la economia en general y a 
la vez provocó la disminución de las reaervaa internacionales. Fue entonces 
cuando el déficit en cuenta corriente empezó a repere.entar una carga aeria para 
la economfa, puesto que éste fue financiado por la inversión eldranjera. 



¿Cu61 fue el multado inmediata de emloa 1111ceao•'I Disminución de los 
monto• de inversión extranjera, fuga de capitales y disminución de las 
raervaa inlenu1cionales, y problemas para financiar el déficit de la balanza 
de comen:al. 

Ea ul -o nuelllr• estabilidad económica 11610 fue aparante puesto que 
no ae hicieron ounbioa estructurales que pudiera mantener un esquema de 
apertura comercial, por el contrario, loa pro¡runas de ellabiliución y apertura 
11610 provoouvn mayor depenclecia elltenla. 

En fin los resultas están • la villla, desplazamiento de la producción 
nacional por la producción extranjera; crecimiento vertical del déficit comercial 
y del déficit en cuenta corriente, incremento vertijinoso de loa pasivos globales 
de Méltico con el exterior, y con un colapso financiero, el m'8 grave de 
nuestra historia. 

Así es que el paquete Salinista se tradujó en un incremento de nuestra 
deuda externa e interna, aumento en el desempleo, quiebra de muchas 
empresas pequeñas y medianas e inseguridad, afectando sobre todo la confianza 
de la inversión extranjera la cual sera muy dificil de recobrar. 

No se puede dejar que mecanismos del mercado de economía abierta 
determinen libremente los precios relativos y la asignación de recursos para 
regular la actividad económica y encarar los desequilibrios macroeconómicos. 
Los problemas productivos y financieros, así como la gran concentración de la 
riquez (de los recursos escasos, capital financiero y divisas) hacen que la 
liberalización del comercio exterior y de precios terminen agudizando los 
desequilibrios macroeconómicos y evidencien la irracionalidad de prolongar 
eus políticas si se quiere corregir las distorsiones de la economía. 

De tal manera se hace necesario implantar polfticas económicas que 
ueguren cambios estructurales que garanticen el crecimiento de la economía. 

Ademas de crecer para generar empleos, ae requiere incrementar y 
rellll'Ucturu la capacidad productiva para utisfacer las necesidades básicas de 
la población (excluida y marginada por la poUtica y estrategia actuales) y para 
disminuir las presiones de oferta que se preoentan 11ahre los diversos equilibrios 



mKtOeCOnómioo1, que blD oripedo que la economía pue a depender mu de 
loa el-eataa exópaa.. 

La diammca económica no aólo debe orientanie a ectablecer bue• finne1 
pwa la coaaolidacióa de los equilibrio• mecroecoaómico• (p~"c:tivoa, 
financieri>a, de empleo y del .ector eitterao que aon ~entos 
iacli1peDables pwa un crecimiento aoa.enido y meno• vulnerable) -o q~ debe 
cumplir a la vez con loa equilibrio• aocialea, nleaado• por la 1611ca de 
ftmcionamiento que ha imperado ea nuellra economía. 

El objetivo del crecimiento debe 1er -ial; con esto 11e hace hincapié en 
la necesidad de implantar una mejor distribución del znareao pwa que entonces 
101 benefios de dicho crecimiento 11e peralicea. 

Por otra parte, la política econ6mica tiene que delliaane ea sran medida 
de las politicu liberalizadoru del FMI. No es permitiendo la libre operatividad 
y movilidad del capital y lu mercanclu internacionales y el promover nuestra 
._,,.,, a....raiÁn •n t. _,.,....m. mmulial, cama debe orientarse la polltic11 
económica nacional. Por el contrario, ésta debe diri¡Jirse a 1111perw los problemas 
productivos, dimninuir la vulnerbilidad de la economla y recuperar la soberanía 
perdida, así como mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la 
población. 

Esto es, que la dinámica económica no sólo debe orientarse a establecer 
bases firmes para la consolidación de los equilibrios macroeconómicos 
(productivos, financieros., de empleo y 11ecwr externo que son requerimientos 
indi~ubles para un crecimienw aosU!nido y menos vulnerable) sino que debe 
cumJ?llf a . la vez con ~os equilibrios 10Ciales, relegados por la lógica de 
func1onam1enw que ha imperado ea nuestra economía. 

El aector excluido por la política y estrategia acbtal, que comprende no 
aólo ~ loa ualarilMloa de la ciudad y del campo y a los desempleados, lino 
también a aectores de pequefla y mediana burpesla, debe aer el que elle en el 
ceo~ de la nueva polltica y eetrate¡ia de desarrollo, a fin de revertir loa costos 
del ªJ~ .Y loa rumbos de la diaúnica económica, para alcanzar los objetivos 
de crecmuento con redilllribución del inpeao. 
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Es necesuio en este momento ir atrás con las políticas de apertura 
comercial que se han estado llevando acabo de manera blD acelerada, pues las 
consecuencias ya las esUunos viviendo, y podemos decir que este esquema de 
apertura comercial no garantiza U.'la recuperación en el corto plazo, ni aún en el 
mediano plazo, por el contrario la crisis es profunda y larga. 

La solución al problema externo exise cambios estructurales que planteen 
asegurar el incremento en exponaciones y el avanzar en la sustitución de 
imponaciones y en la superación de los problemas productivos. Se requieren 
pollticas alternativas que encaren el problema del sector externo y no 
reperesenten altos costos sobre la producción, el empleo y los salarios reales, 
como ha ocurrido con la política pre.ente que, adem'8, no ha alcanzado el 
objetivo buscado. 

Es necesario cambiar los programas sesuidos sobre todo en el último 
sexenio ya que no responden a las necesidades nacionales y ante la actual crisis 
en que está sumida la economla, estos mismos no dan una alternativa viable para 
superarla. 

65 



BJBLICGRAFIA 

Anuarios d<!l INEGI, 1988-1993 

Aspe Armella, Pedro. El Camino Mexicano de la Transformación Económica., 
1993, México, ed. FCE .• 215 p. 

Beau Michel. 
Francia., 

L'Economie Mundiale dans les Années Quatre-vin¡¡t, 1989, 
Editions La Découverte, 335 p. 

Beltrán del Río Pascal y Antonio Jáquez. "La Ira en los Mercados de Nueva 
York, Acompañada de Razones: Devaluación Injustificada, Inoportuna., 
Ruinosa y Excesiva'', Proceso, México, abril 1995, págs. 26-28. 

Calva José Luis. "El Estilo Autocrático de la Conducción Económica y d 
Desastre Económico", El Financiero, M.lxico, marzo 17, 1995, p•ig. 
27. 

Caprara Ugo. La Genesi ddl'E~onornia di ~lcorcato, 

DeAgustini, 97 p. 

Carpeta ~!éitico, 1993, ed.s:\:o'y SHCP; 78 p: 

1991, Italia, ed. 

Cohen Joshua ·A. B~ssin~s :..1exido,Arn7rclan Chámber,'Íltar:Zol995, 55 p. 
:.·t~ '' . ··:." ·.,·._ ... ·-·_.- -'-'·;-· i\< 

Domville LU~i:i'.hnsufici.~ri~ ~IC p¿qu~íe·a¡,·R.~sé¿ié'Finiiiicier~;brtiz", ·El 
Financiero; MéXico;~ marzo 1 \ i995/p:ig. , f :· ·, . 

Economía Naei~nhl en ·~¡¿:is: N¿~ioK~ tr.i.rl~ieid; viúi~s 1 ~ós~ 
Flores Mati11na'. wrip~::de cam6'i~,;;~,.~e

1

.·l~~rJ~':i//as"Emisciras". El ' 
Economista; Méxiéci', 'diciémbre 26/1995,; plÍlJ; 15:\'.< · ·;" 

. .- . .,- :: :;,~-~:: --:·:\'.--/-::~_: ·:·:_]~-:::t:~~'.;:-/~5:'. -:~~-~.}-: .t. /·;+.~:: ;:f,~~<-~;r:: ·;~: .. ·.-> ;;.; ' ... ~_: ..... '· . . > . 
Fnedrnan ·. Mtlton. La Econom1a. Monetana;· l 992;·España, de. Ged1sa, 207. p. 

Heckscher F;, .Eli. rN~Óli;'eralism~~;"l~S('Mé~iCo, ·~dfoio~~s Océ~~. S.A.~ 
559 p; ;¡_., 

Huerta Arturo. Liberali5rno :.;- Inestabilidad Económica en :-.léxico, 199:!, 
~léxico, ed.• Diana. ·:!Ú p, · · · · · · · 



H. Mvint. La To?oria Chisica del como?rcio Internacional y los Paises 
·Subdesarrollados, 1962, ·El Trim<!stre •Económico, vol. XXIX (!), 
)..f.;xico. enero~marzo de.'1962, 126 p:. · 

Indicador"s Económicos dd'B.úlco d~ ~léxico .1988~1993. 

Informe Ailual del EÍané~'d.i MéXi~o 1988;1993;·: · 

Keynes J: Meyll.ir.:_;:~~'~'.o~~~¡r&J:dZ;~··¿c~pación , el. Interés y el Dinero, 
199:?; Méxi~~:; _ed:'FCE, 3:_3J~·<· ) .• 

La Ecunómia .:n·'ci&t Í9ss21'993.~13;~c~'d~'~téXico.· 

Labra Armando.' PÍlra En'~nJ~¡. la' Econ'Cí~ia Mexiéaníl. 199:?, México. ed. 
L~A.M. 203 p. ,. ,· . t . , 

Mal pica.· De lá ·· :'-f;1d;JJ, · Luis.'. Tratad'~s ····~ :-.Íanuules, :-.1.!xico; <!d .. Orijulbo, 
IOf~ P• '.e 

. ·,~. ;. : 
:-.tartinez ;:o.;icof:ís Osear .. '!'C~n 'la OCDE. 7~% del 

:-.lé:uco''; ~V~c?n_omista, ~!éxi~cí, noviembr" 
Déficit• Comercial de 
16, 1993; p:ig: J r. 

:'-laru.olla ColÍn Victor:;.'Ef~ctosd" los Acu.:rdo.Js del Pact~ v J~. los Cri~rios de 
Politica EccínÓrrÍica )9lÍ7-1994", El financiero, ~l.!~ico;noviémbre 16, 
I 993.' p.i8.:n: '· ··• · · · ·. · · ·· · · 

. ~,. '. -·· .. - . : : .. '. ·~ .. :" .. , ,-

M. Parnrno Da~id. '!So?rra P~che, el mas Grande· Error en Ía Política Ecéinó~1,ica · 
desde Ech.,vérria y. López Portillo", El Econorllista; ~léxico, diciérnhre 
26, 1995, pág.15; 

:-.lercado de Valor~~. N~F~, vari~s v.;lumenes; 

Michel Albert. cá~iia¡i~e,. Contr': Capitali_5m~; 1991; Pari~: Edid~n~ s~uil, 
315 p. 

·-'.' 

Plan "Naéionllt de D~sarrollCÍ1?89'1994;Mélt.ico, 143 p. 

Roll Eric. Historia de las Doctrinas Económicas, 19~:!; ~!exico, ~d. FCE., 
613 p .. 



Servicio :\lacroeconómico Je ClE:\lEX-WEFA, octubre 1994. 

Singer Paul. Curso J., lntroJuccilin a la EconÓmia Politic~, 1986. :\léxico. ed. 
Siglo XXI. 257 p; . . 

Smith Adiim. Investigación sobre la Na~aleza }'éaüsas O.e láRiqueza de las 
Naciones,•! 958, dé FCE; México:sú;,Dos ; Aiie9;·~o4 p.· .. · 

Treja Adrián. ''Caos' Fi;:&nCi:ro!·ü~~tári ·~1 ·Tip~ ~e·c¿~¡()u, EI·· Economista, 
Méllico, diciembré 22/19.9°4, pág."l: ·· ·:¡ '· · 

"'•;~_.,{ '·\··.;··:' ,.;.~ <"' .. ·_<· :<1;:.{ .'·-·-'.:'~:~:~; 

The Mexican Econoin~,· 1993,:,Banc'o d~ Méiico}323 ~·' 

Torres Gaytáá, Ricar~(); +~~#~ J:1 t~~~~ci·~·;n·¡¡~~~i¿~~1; ~lé.xiéo; ed. Siglo 
XXI, 467. P'.. '·' . · ... ":' ;:; . •· ••· .. •· ·::_; · ·' 

. ' 

Villareal JO~J.Lá CoiitráúvÓluci;Jn.· :\1oriúarista; :Tb~fri~. p,~litiCa Eé,1nÓmic~ 
lJeologi.i d.:I :-:eolibe~álismo, 1934, :l.IJ"ic<>,>EJiCiéon'.és Oi:.!ano, S:A . .C 
c.v., 13?i . ·:,. ; ' 

:·~-.· .. 

\"illareal José. D~~ad~llo Ext.,rnci d.- la lndustrializ¿éiÓ;; eri ~lé~iéo, 19291!.lli 
1976; Mé:<ico; ~d/FCE:; 289'p~ ·.. . . . . 

Vill.,gas Cassis y Asoc:i;do~. ;;Nueva ~,ey d~ l,n'.mio~es ·~~irnnjeras", El 
Financiero,· :l.léxicó, """ro.31; 1995, ¡lag. 32: · 

Witer, V.J. EIGATT y sus Códigos d~ Conducta, 1931; ed. Gt::\lA S.A. de 
c.v .. 139 p. 


	Portada
	Contenido
	Introducción
	Capítulo I. Libre Cambismo Versus Proteccionismo
	Capítulo II. La Inserción de México al TLC
	Capítulo III. El Impacto de la Apertura Comercial en las Importaciones de 1988 a 1993
	Capítulo IV. Perspectivas
	Conclusiones
	Bibliografía



