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INTRODUCCION 

Es innegable la importancia que tiene para el mundo en general; los principios y 
tendencias del comercio. Una nación o zona adquiere tanta relevancia, coaforine 
desarrolle y divenifique a este; su sector productivo e industrial quedará al margen 
si, como recientemente hemos visto, cierra sus fronteras, restringe sus medidas o 
muestra hermetismo pira impedir la competencia que ha surgido. Los rápidos 
movimientos que han alterado el orden económico mundial, hacen necesario 
interactuar con los cambios, observarlos, adaptarse a ellos y posteriormente, 
proponerlos. 

México hubo de alcanzar relativo éxito hasta mediados de la década de los 70's, 
cuando su modelo de industrialización basado en la sustitución de importaciones 
alcanzó su límite. Este se manejo dentro de una economía cerrada a la competencia 
exterior, con altos costos y bajos niveles de calidad, lo que trajo consigo rezago y 
dependencia tecnológica, amen de una ineficiente asignación de recursos. El estado 
estableció una serie de medidas de política comercial altamente proteccionistas en 
favor de sus industriales, lo que debilitó la estructura de la «momia. Estas medidas 
y el exceso de endeudamiento externo condujeron a profundos desequilibrios 
económicos e inflacionarios. 

Le crisis ea México de principios de los WYs, hacia necesarias medidas correctivas 
primero en el corto, y luego, en el mediano y largo plazos, un eminente ajuste 
estructural, cuya vinculación se basó en la corrección de los desequilibrios fiscales, 
monetarios y externos mediante reformas al gasto público, a los ingresos del Estado 
y a los mecanismos protectores del comercio exterior. Reformas que pretendieron: la 
obtención de una mayor y efectiva participación en el comercio internacional, 
reducir la dependencia del país hacia las exportaciones petroleras y hacia el crédito 
externo. 

De esta manera, se hizo necesario desarrollar una politica de comercio exterior con 
vigencia y flexibilidad, situación que sólo podía ser posible estableciendo una serie 
de políticas muleles, que se mezclaran para genere una oferta exportable con 
calidad. Entre otras, era necesaria use politica de modernización inánnial, que 
aplique y genere las técnicas y tecaologies que se requieren pera reoriente el sector 
y enfreaterlo a la ~esencia que ase amino la optara económica; una politica 
monetaria y de tipo de cambio realista, que oponen:me* releje o restrinjo el 
deslizamiento de la moneda y de las importaciones; usa politica arenceleria que 



permita el flujo comercial y no lo obstaculice, que evite prácticas ventajosas y 
barreras excesivas; etc. 

Paralelamente, el pais debe profundizar y especializarse en aquel producto, o grupo 
de estos, que por sus características posee en forma abundante; el petróleo, (que 
proporciona más del 70% de la energía que requiere el sistema productivo y 
tecnológico del orbe) no puede marginarse de los instrumentos de politica comercial 
e industrial. Históricamente se ha evidenciado la importancia estratégica del 
energético; como creador de divisas, como mecanismo de penetración en otros 
mercados y como arma política en la toma de decisiones. Aunque definitivamente 
hemos carecido de una politice energética de largo plazo que proporcione estabilidad 
de precios en el mercado y diversifique a los mismos para obtener de ellos otra 
perspectiva de desarrollo; por el contrario, se ha utilizado como herramienta de 
ajuar estructural, de belanze comercial y de pagos. 

Ante estas perspectivas y por la importancia que ambos sectores tienen para la 
economía nacional en su conjunto, se he llevado a cabo este análisis, cuyos 
principales objetivos son: 

Identificar y jerarquizar los factores que han determinado la implantación de 
dichas medidas de política comercial en general y de politica energética en 
particular, para la liberación de exportaciones y su impacto es el mercado 
mundial. Paralelamente, reflexionaremos acerca de le influencia de estas sobre 
nuestros productores. 

Proporcionar elementos de juicio para con ellos fundamentar políticas, 
estrategias o acciones tendientes a complementar ambos sectores (petrolero y no 
petrolero) en la búsqueda de una integración económica más sane. 

Observaremos las tendencias del mercado petrolero internacional; su sistema de 
precios, producción, consumo y comercialización, pera vincularlos a la 
evolución del sector energético del país. 

• Analizaremos le rápida apetito y la formación de bloqUes; las políticas que en 
el ámbito comercial y energético, el pais ha implementado pera enfrentar a esta, 
poniendo especial Mención en el Tratado de Libre Comercio, sus lineamientos 
económicos y los instrumentos de negociación con los que cuenta el pals. 

AMURRIO§ el impacto en la balanza comercial del sector exportador no 
petrolero, su comportamiento en la década anterior y en lo que va de esta, como 



parte de la politica de apertura económica. Siendo necesario remarcar aspectos 
de relevancia: el auge que se ha imprimido al sector alquilador de exportación, 
el flujo comercial no petrolero al exterior está compuesto por un sector 
manufacturero transnacional o multinacional en su pan mayoria, te 
prácticamente nula eficiencia en le política de diversificación de mercados y la 
importante participación del petróleo como producto contra las manufacturas 
corno sector. 

Hemos dividido el estudio, involucrando el desarrollo de ambos sectores y su 
influencia en los cuatro principales focos de integración económica, así: 

En el Capitulo 1 "Politica amserdel y promedie de exportadores" se estudian las 
medidas de corrección comercial implantadas a partir de 1913, como consecuencia 
de la crisis energética de principios de la década de los NY' y los desequilibrios 
estructurales del aparato productivo que ésta trajo consigo. 

Penetraremos en una gama de instrumentos comerciales, empleados por las 
autoridades federales perav. corregir estos desequilibrios con medidas tendientes a le 
apertura y diversificación pedual de la economía (1913.1911); la segunda etapa 
intentó modernizar nuestro aparato industrial y comercial, pare con la apertura, 
preparamos a la competencia y a la inversión extranjera (1919-1994); finalmente, la 
tercera etapa preludia hacer frente a las posibles inversiones externas y a la 
inevitable globelización económica (1995.2000). 

Por otra parte, en el Capitulo II "La actividad petrolera en el sector exportador" 
observaremos que de acuerdo a los desajustes del país, era urgente una solución 
rápida e estos; paralelamente, los descubrimientos petrolíferos de mediados de los 

acelerado "Boom" de finales de esa década, hicieron caer e las autoridades 
en la ilusión del poder energético (epicentro de las ecosondas capitalistas, 
principales consumidores). Sin embargo, la falta de una estrategia energética de 
largo plazo; los desequilibrio' sociales y políticos que detentan los principales 
productores; el surtimiento de países productores independientes que restaron 
jerarquía a la OPEP; los mecanismos para su comercialización; la relativa búsqueda 
de energías alternas; entre otros, son muestra de la importancia de un sector ten 
especulativa 

Este capitulo abarca, en su primera parte, un tratado general sobre el mercado 
petrolero internacional y, en la segunda, se, analizara la evolución del sector 
exportador petrolero mexicana Esto debido e que pera algunos criterios, el petróleo 
mexicano ha sido el lamento comercial y económico esriatégice de mesitas 

iü 



autoridades, situación que puede ser válida, siempre y cuando se trebeje ea forma 
conjunta con el resto del sector comercial e impulse la diversificación de mercados y 
—tos. 

El Capitulo 111 "loas relaciones comerciaba de Méeko con el esterar" considera 
los constantes cambios de la economía internacional tendientes a la globalización, 
que han segmentado al mundo en cuatro regiones básicas: América del Nate, Mia, 
Europa, Centro y Sudamérica. 

Aqui el análisis será descriptivo; observando los multados obsenidos en los 
diferentes acuerdos sobre Hinca comercial y el papel que ha jugado el sector 
petrolero como centro de las decisiones de politica económica. Este capitulo se 
subdividirá en regiones, de acuerdo a las arriba mencionadas, debido a la 
importancia que para el pais significan ellas, y en bate al flojo comercial hacia las 
mismas. 

Finalmente, en la pene que concierne a las "Condolemos", después de observar el 
compostamiento de ambos sectores, reflejado en el derrame de divisas sobre la 
balanza comercial; hacemos hincapié en todos aquellos mecanismos que no han 
dado loe resultados esperados, propondremos algunos cambios en los mismos, e 
incluso podrirme' innovar en la vinculación de ambas panes, para lograr el tan 
aperado desarrollo económica 

Con la elaboración de este análisis, esperamos llamar la atención de todos aquellos 
involucrados en el tema, no deseamos que el mismo sea la parte final de upa etapa, 
sino un eslabón más en la cadena de estudios que optimicen los mecanismos de 
nabos adores, y de la economicen su conjunto. 





rouncA COMERCIAL Y PROMOCION A LAS EXPORTACIONES 

A periir de 1953, la necesidad de corregir los desejustes macroectincenicos atemos 
se bacía impostergable; los rápidos cambios y le inestabilidad en el contexto 
imemacical exigían romper los vicios enserian. Le nueva dirección mutual se 
dirigirme cambio de política económica que pretendía ser panal. 

La caducidad del patrón de cambio dólar en 1971 y la crisis energética iniciada en 
1973 fueron los indicadores del deterioro financiero de le economia mundial. 

En la seguida mitad de los 70's. la «momia internacional adquirió matices de 
estmcamiento en el producto, altos indices de inflación y deseamko, Mermemos en 
los niveles de las mas irmeenacionaks de interés y desequilibrio' en las balanzas de 
paros extensas. Las economías iadustrialimilas dejaron de ser el factor deiemásame 
de la actividad económica. Debido a esto y como respuesta a sus aecesidades de 
crecimiemo económico y modernización social, las naciones en desarrollo toparon 
crecer emitiendo deuda extensa, e sabio*: del estancamiento en los polos 
industrializados de la economía aludid 

Ese fenómeno fue también alimentado por el reciclye de los excedentes financieros 
de los palies apostadores de petróleo, que no encoMmban un rendimiento atractivo 
en las economias desarrolladas; mismas que respondieron a la crisis económica 
J'enlaciad con politices Mensas de riprom disciplim fiscal y monetaria pera 
abatir la decida y aumentaron las barreras comerciales en un esfuerzo pare 
caregir loe deeequilibrios enema Al respoader así coa medidas proteccionismo y 
de restricción monetaria a su recesión, los países tomados redujeron drimicameme 
las posibilidades de exportación de los paises en desarrollo al mismo tiempo que 
inágeron el alza progresiva de las tasas de Mate; le consecuencia fue, pera los 
paises en desarrollo, la pérdida de bares" menor deseada de impeetacioaes y el 
crecimiento en la carga de sus deudas. 

1.1. ANTECEDENTES SOBRE MEDIDAS DE POLITICA COMERCIAL 

A mediados de los 70's era evidente que el proceso de inásailizaciós miraba ea 
un periodo critico 'set imperio mas transfonmciósi ~mol. Coa el parda de 
salitrocidei de impenedeaes adoptado por el pele. ee Me. e ~mei de 
desetticulacióst industrie' y desequilibrio. secloriales. Sto emberao. el auge pemlere 
y le disponibilidad de aldea extreme ~eme /atore  lee ededeees 



estructuseks que se requerían, con la caída de los precios del petróleo en 1902, se 
manifestó una de las mayores crisis contempotimes de la economie mexicana. 

Se registró una contracción de la actividad económica: la inflación anuelitade 
alomó tasas del 150%; h develueción del peso Ate del ornen del S00% 811 relación 
con el dólar, el déficit del sector publico llegó a casi 11% PIB' y la deuda externa 
odió alrededor de los 110.000 MMDD, la aisis de 1912 evidenció que el modelo 
habla agotado su capacidad de generar crecimiento y no resporidie a las cambimtes 
codiciares internacionales. 

Le detiniaración medrilista (19113.1910) tuvo como objetivo, iniciar los cambios 
cualitativos que el mis necesitaba en sus estructuras económicas, polleas y 
sociales. este el contexto de la crisis y los graves desequilibrios imernacioades. El 
PND (flan Nacioaal de Deseado) dio coherencia a las aciales del sector público. 
el cambio estructural Irno en tonto a cuatro área equilibrar el apesto productivo y 
dietribrnivo, recuperación del aborto imano, obtención de divisas e igneldad en la 
diseribución de loe beneficios del desarrollo. 

El Estado se vio oblipdo a buenona* un Programa Inmediato de Reordenación 
Económica (PIRE), coa este paquete de medidos se buscó crear las condiciones para 
retornar a un crecimiento estable y emososseaddo de le 110110111‘11; también se 
incluyeron medidas pera amar las flamas públicas, recuperar la soberania 
monetaria y defeader la planta productiva (empleo). 

Dentro del PND se analizó la situación internacional y sus m'escudases cobre el 
mis, se reconoció que la politice externa de México CillielidS ur elemento 
impones* del desarrollo racional. A pedir de una estrategia general se gestaron los 
lineamientos pare entablar relaciones bilaterales, regionales y multiletereln, con une 
perspectiva de medien° y largo plazo, se buscó fortalecer les relaciones comerciales 
con el exterior, Menear de maese mis manida las expectaciones no petroleras; le 
apertura de neme mercados; «Mikado "kat de importaciones; eleves le 
contribución de los recursos sealolbgicos, adatiaistrativos y financieros del aseda. 

Las »aves codiciases del mercado issemeciosal. caracterieado por la proldbración 
de boteras y por la anadea de remos eamaieroa, hicieron necesario emir con 
lamemos legales y operativos que  ~Semi elevar el nivel de las 
expemecierne. la* Po' la qua, d  PND  ~O ~idn les Ilelleddan 
comerciales, corno Mangle» a través del cual km ;idees iaintrialiaades pueda 
concretar el osergemierno de mi taso especiel y Día lbwiabk e lee Oen es 
desmeolle. 



Para que el programa de apertura gradual de la ecoaossis mexicana tuviera Exito, fue 
necesario la inammeataciés de un cagado de political macroeconómicas, que 
apoyaras a esté, tales amo: medidos fiscales, tipo de cambio y tasas de 

Ulla mayor flexibilidad ea las políticas del tipo de cambio y de tasas de hiede 
~irisa ejercer use fucha de equilibrio mit ágil ea el sector memo de h 
ecosomia, el gobierso federal masivo esta flexibilidad del tipo de cambio, a fin de 
coacervar la competitividad de las exportacioses, lograr reservas adecuadas y evitar 
le reisteis:  Os de remiccieses combativa a lea importaciones. 

Fea pecho comisar impido lea cedemos productiva hacia admiro, pera 
hadas arde competitivas es el aramos. Los limares que explican el cretinismo de 
le esportaciós de madama' modela de reeducar la politica comercial ea cuatro 
heas básicas: 

L. Politica de recieselisiciás de la prometida 
U. Política de formaio a la espormeitm de hilan so petroleros. 

Politica de negociaciones addlacenles y entrada al OATT. 
IV.- Politica de hales *medras y mas libres. 

La apertura y liberaciós comercial toa dos Mamamos de politice ecesdraica bojo 
lea Mídeme% perspectivas: por MI parte, la racioaelizaciós de la prosee«. 
permite, si se estableces los apoya y he medidas apropiadas de hamo iadramial, 
~over la reeetrecaracita de la plasta productiva coa mayor eligieseis es la 
meeipacha de recen" de acuerdo cos lo que podemos Heme usa ~eje 
comperativermate ~ha. Por *o lado, I* la prioridad que dese la has 
emes la iallaciós, se nabos 'Mies (medie* la regula:ida de la demeade) ea 
he priacipales variables que afeando. come, como es la regoll•Ciall del coged de 
pecha y la apertura comercial como dama» pera estabiliza loe pecha Wenn 

'No ámeme loe Merme de loe *MOS aloe, coa los que ee obtuvieres velado, 
importamek el pais comisé. ~do serios problemas emitido*y »cielo, 
debido priacipaseme la combiaaciés de tea Mons: problemas emnicuraks 
acera dados es misa badea que so podas ser conegidoe ea sol camba alas; 
*mies» de memos per usa evshcibs edema deditvancble y; el crecida» 
hechice mbe (hilo de la heme de trebejo. Ea loa filiaos dele edos el holmio 
~e Iluso (111) as ha eeteacado, out me hm de crecido» pomo& mal 
peletiemamh más.' 

Ceimi rada'Maus ~Mi y ardirs é le piemila si »Ida mi 	é ~Ya» oler Vi S, ida t. 
lob& INItN1111411. 



A pesar de ello, la economía se ba abierto, enfrentando a le competencia externa 
mediante b orientación del sector industrial hacia las exportaciones; contribuyendo 
a dinamitar la actividad económica; ari como a facilitar la adquisición y desenrollo 
de tecnologia: de punta y eficiente, la obtención de divisas. 

El PNI) (1919.1994) marcó sus lineamientos de política comercial con los siguientes 
objetivos: 

• Alentar la inversión privada nacional y extranjera mediante una politica 
económica constante, y con un marco tributario competitivo e nivel 
internacional. 

• Propiciar la modernización tecnológica de la industria nacional, a través de la 
inversión extranjera y la tinculación de la oferta de tecnologia nacional a las 
demandas de los diversos sectores productivos. 

Aprovechar las ventajas geográficas del mis para promover la integración 
eficiente de la industria exportadora, en especial la industria maquiladon. 

• Promover las exportaciones mediante la permanencia y claridad en las política; 
aplicando mejor y de manera más automática los diversos instrumentos de 
promoción existentes, que son los permitidos por d GATT y no dan lugar, al 
establecimiento de impuestos compensatorios; inflando mecanismos de 
devolución automática del IVA e tos exportadores; descesdralizando y 
reduciendo ~des; apoyando y promoviendo a las aromas cmancializadmas. 

Conceder medidas de promoción y aliento a las exportaciones mediante 
reuniones frecuentes entre los exportadores y autoridades director** 
responsables. 

Mamar en el proceso de sustitución de permisos previos por aranceles y 
continuar con el eslinno de disntinuir la dispersión arancelaria. marnernendo 
una estructura de aranceles congruentes con la modernización ecológica del 
Pais. 

Fortalecer la competitividad del mis, mediante le &desdecid', en lodos los 
sectores, especielmeffie los de mayor impacto en lee exponeeisees, 
astoteespoeie, peenos, forecorriles, Mecido. eelecomenicaciseee, ~roe y 
llegues y areneros abianems. ea el «Mido de ya le liberar" eemeciel y le 
deneffideciée inerme son dos apodos irdeepeesbles de le modernización 



• Simplificar los procesos administrativos en materia de comercio exterior, 
incluyendo la organización de trámites en lu aduanas existentes, y la apertura de 
centrol aduaneros en el interior del pais. 

• Utilizar la legislación de comercio exterior como instrumento de defensa 
legitima contra prácticas desleales de comercio, evitando en todo momento, que 
les normas se utilicen injustamente para proteger de la competencia externa sana 
e los sectores productivos. 

México enfrenta el reto de mejorar su especialización internacional para 
incorporarse de manera mis activa a las áreas dinámicas del comercio mundial, para 
ello es indispensable eliminar la diferencia que representa la actual transferencia 
neta de capitales al exterior, de otro modo, es imposibk considerar que recupere su 
crecimiento y, intIOS .1.111, que transforme su estructura productiva, ambos elementos 
centrales para elevar le productividad y la competitividad de un crecimiento 
equitativo. Es necesario también, incrementar la calidad y la consistencia de les 
politices económicas nacionales e En de favorecer la estabilidad macroeconómica, 
mimbrar y modernizar el sector público, eliminar el sesgo aotiexponador y creer 
un clima favorable a la inversión productiva. 

La politica económica del pais debe conceder mayor prioridad a las exportaciones, 
estimulándolas y orientando a ese fin las modalidades de h integración e incluso d 
comportamiento de los actores económicos y sociales; en este sentido, la reducción 
de las barreras al comercio es un paso inicial, pero no suficiente. En efecto, mejorar 
le aserción C.Illerchl, supone incrementar la competitividad de bienes y servicios; 
lo que se logra incrementando la productividad e incorporando innovaciones 
tecnológicas que bagan compatibles el equilibrio de la boleara de pagos y la 
devoción del nivel de vide de h población. 

Tal esfuerzo requiere mentar los niveles de ahorro e inversión, lo que implica, por 
un lado, facilitar le 1110VilitiCiál de recursos financieros, de modo qee le 
trensforrome en inversiones productivas y, por otro, mejorar la migue* de la 
inversión, para lograrlo, conviene tener une economía en crecimiento, abierta el 
exterior y con desequilibdos macroeconómicos controlados. La nueva etapa del 
~olio económico se caracteriza. priacipelmente por la globelizeción de la 
producción y del comercio. 

La alegación y el comercio entre empresas permite adquirir o complementar 
occommias de esc la y tener acceso e productos. procesos. penes y componen» coa 
magia; mi pueden coup" ampliar y oirás« loe cameles de canerciabeaciós y 
acceso a le tecnologia m1 ala experiencia admieistrativa. 



• Simplificar los procesos administrativos en materia de comercio exterior, 
incluyendo la organización de trámites en las aduanas existentes, y la apera de 
control aduaneros en el interior del pais. 

Utilizar la legislación de comercio exterior como aistnameato de defensa 
legitima contra prácticas desleales de comercio, evitando en todo 1110111~, que 
las normas se utilices iajustamente para proteger de la competencia externa sana 
a los sectores productivos. 

México enfrenta el reto de mejorar su especialización internacional para 
iocorporane de manera más activa a las áreas dinámicas del comercio muele, para 
ello es indispensable eliminar la diferencia que representa la actual transferencia 
neta de capitales al exterior, de otro modo, es imposibk considerar que recupere su 
crecimiento y, menos aún, que ~show su estructura productiva, ambos elementos 
centrales para elevar la productividad y la competitividad de un crecimiento 
equitativo. Es necesario también, iacrementar la calidad y la continencia de las 
politices económicas nacionales a Por de favorecer la estabilidad macroeconómica, 
mimabar y modernizar el sector público, eliminar el sesgo ediexportador y crear 
un clima favorable a la inversión productiva. 

La politica económica del pais debe conceder mayor prioridad a las exportaciones, 
estimulándolas y orientando a ese fin las modalidades de la integración e incluso el 
comportamiento de los actores económicos y sociales; en este sentido, la reduccián 
de las barreas al comercio es un paso inicial, pero no atíldate En eterno, mejonr 
la harca?* comercial, supone incrementar la competitivided de bienes y servicios; 
lo que se logra incrementando la productividad e inc,osporaado innovaciones 
tecnológicas que bagan compeibks el apilado de la balanza de pagos y la 
elevación de nivel de vida de la población. 

Tal esfuerzo requiere mente los aiveles de ahorro e invenión, lo que implica. por 
nr ledo, facilitar la movilización de recursos financieros, de modo que te 
trandoemen en inversiones productivas y, por otro, mejorar la asignaciáa de la 
invenión, para lograrlo, conviene tener es ecosonda en anide**. abierta el 
exterior y con desequilibrio. macroeconómicos controlado' La atoen etapa del 
desarrollo económico se caracteriza, gátcipalmeate por la globalización de la 
producción y del comercia 

La alegación y el comercio entre empresa. permite eigisir o complementar 
morromlas de escala y Neer acceso a podada" pomo" peles y comemeams cal 
~eje mi pueán competir, ampliar y ansiar los canales de temerdeliaciós y 
acceso a le leceolosis 6 a la expelieseis aásiaiseabs. 



La modernización de la industria y el fomento del comercio exterior se sustenta en 
cinco ejes rectores: La illitMiCi011eliZICió11 de la industria nacional; el desarrollo 
tecnológico, el mejoramiento de la productividad; la promoción de la calidad total y 
la deerepilacióit de las actividades económicas. 

El comercio guaira brinda claras oportunidades a sus participantes, el intercambio 
de bienes y servicios permite a los productores 111111 adecuada especialización y 
facilita el empleo de tecnologías conpuentes con los recunos del pais; sin embargo, 
el sistema se eritema a retos bien conocidos; eximen presiones proteccionistas 
crecieran en os principales mercados inteniacionales donde se boa antepuesto 
latentes ~dares a los baleados generales de un comercio ah libre; loa 
areamles, que toa un 'medio de protección tmaepereme. Mes perdido terreno y ea su 
bar Mea proliferado medid.* no IIMACtleiti que cubren el *alce, le naturaleza de 
la protecciée y dificultan los procesos de negociación neceamos pea as 
desammelmakaio. 

La aetasided de supervivencia de loa envases ea ea mercado ea desde la 
coquearas ae lacrada* y la prosea:ida rinde a deeeperecer (e pesar de la propia 
resistencia de los principales promotores de su eliminecida), mi como la delicada 
eaueleciós politice que asumió hace poca alee el desequdibrio comercial  atoe lea 
seperpoleaciee, sea rectores que lita acelerado imiablemease la relocaliteciós de 
dines actividedes peollactives coa alto coateeik Waológice. 

Elle asede a calibradas en oa proceso de redistribuida ~ciad de lee 
actividades 11111111WINVIS, el desmeollo de le iadmdi las ectivideles liemciene 
y el comercio iaternacicael. que pernio ',Nair gro e priscipies del eiglo 3On lee 
eseamaim muy kidestrialiamles ere momee* ea le ~cese de probados ara 
proceso maológicee mey complejos (1medoe Idgirtec•probeele) tiestos 
emapeaeatee eatmel#coe y linee perticuleememe imeasivee ea capitel, mi como ea 
loa servicios y Im actividades de lavesagaciód y demuelo  tscnolóiyioo. 

bebo dipmee palees de euseethe imeneedies coa *ayer éxito, salí 
deaelkieedo actividades hemeivea ea Mijo bicis paises de mor desenrollo 
Mediado e coavertine ea plataformas ~rema ca apeadves pme exponer 
loe pelees Ad be y ame bloques ecostaicoe. 

Métrico le acera coa estas ~matices; el proceso de redicacita se he Imbuido 
de mute peepeedenete ea ~Me mujas Ames o ee eeiewnide. a  le 
opado, de los ~ries pea me ~Ir cese eaplet eepeeederes e 
~mit de anean sebe es lee caldee eirdevelles de le neme* eirdial; de 
mem cemplueemade. pero do dedo kepennee. las ~en de tome 



deberán desempeliar una función decisiva en el respaldo y fortalecimiento de dicha 
capacidad empresarial. 

No cabe duda de que la cooperación empresarial con el exterior constituye una 
opción real de modernización acelerada para las empresas que han aceptado el 
detallo que plantea esta nueva etapa. sin más protección que su propia capacidad de 
competencia; lo más imponente para el empresario es prepararse para hacer frente a 
una realidad inevitable y aprovechar la oportunidad de Ikto a la empresa MeXiCall• 
a un plano auténtica ente internacional. 

1.1.1.111ACIONALIZACION DE LA PROTECCION COMERCIAL 

Desde la segunda guerra mundial hasta fechas recientes, los principales cambios en 
el Ondeen de las importaciones meakenes se realizaron en función de la situación 
en la baleen de pego, de hecho. la imanación en 1947 del sistema de primitos 
previos de importaciones (sin duda por mucho tiempo el clama» más restrictivo en 
el régimen de lee importaciones) y también los fuertes incrementos de su cobertura 
en 1934, 1976 y 1902 coincidieron con las crisis sucesivas de divises que sufrió la 
economía mexicana. 

A finales de la década de los 70.s México dio muestra de amor liben/ su régimen 
de importaciones para adherirse al OATT. Si endioso. ea 1910 alomas 
circundando: especifica» coneribuyeron a revertir esa sedo:ie. La decisión tan 
comeroortide del odioso mexicano de pospone idee:ademe* su saetilla al 
acuerdo; la creciente preocupación que el *ido cteciamiento del servicio de la 
deuda Vtieflie despertó temo ea las autoridades mexicanas como ea mis acreedores 
extemajeros, sobre todo por la elevación de lee toas de interés ea loe mercados 
Ihmaciens imMaaciodeles. fiare arene. en el osado de ese do se ncibierom he 
primerm sedales de debilitamkato relativo del mercado petrolero ineemecímml. ea 
supe desde le crisis peerolete de 1973. Som les pliacipdes mon pie las coles los 
átalos de liberación comercial de los albinos dos sesenta se revistiera e 
principios del decenio sipieme, de hecho el análisis rilleitili19 del itienem de les 
impolacieses se desprende de les tasas de cebemos de los perdeos poi" 
deepés de las bojeo comentes e pote de 1976. aupemos e subir en 1910. de abril 
del niego e diciembre de 1901. por ejemplo. le coliedin de peculios previos ere 
releería con le producción interne ab» de 64 e 70.9 por cieno. 

A principios de 1902 se aceleró le reimedeción de pende* no le pede impedir me 
do la crisis de divisas que estalló en febo* y que te piola* Mem andes de ese 
mimo do, *lob de me periodo de denduellowe eneeimodee Ml peeo 



mexicano. en septiembre se implantó el control de cambios. Al finalizar el ello labia 
dos tipos de cambio: el libre, a 150 pesos por dólar, y el oficial, e casi 100, frente a 
una tasa cambiada única de aproximadamente 25 pesos por dólar, con mis inflación 
une] del 10054, el resultado ere une enorme subvalueción de la monde, se 
'Mirarme más les compras extensa y en septieetbre todas elles se sujetaron a 
permiso previo de importación por parte de la Secretaria de Comercio.' 

Los objetivos establecidos en el PND (1903.19110) intentaron ema reesnucturación 
del modelo de idestrialireción y de comercio exterior, de muere que epa tara 
cepa de sena« les divilas becadas pare satisfacer los requerimiselos de la 
camama ea se «yunto, por do, se pleiteó b revisión de h politica de comercio 
exterior pera inducir, a era* de esta, eme asignación eficiente de recursos acorde 
coa les prioridades neciamles y se subrayé que las polkices macroeconómicas son 
las apropiadas para atender los problemas en balanza de pesos. 

Pan esa" ea codiciosas de ~ir ate pepel, se revisé b politice de proteccilie e 
través de le euetituciée del permiso previo de importación por aranceles, que diem 
transperencie a la estructura de la protección efectiva, se pretendió reducir el pedo 
de dispersión eraweleria, epoyer uee sustitución selectiva de importaciones y 
mejorar la asipación de recursos en el proceso de desarrollo industrial. 

Pare el comercio exterior, se pusieron en práctica cuatro politica. que indias 
dimana* sobre el mima mcimilización de la procedan. fomento de las 
0100110cioszt, *eje' ftolotime y sosas libres y negociaciones ietemecimmles. 
Acepa* e este Mimo pomo, ea el Programa Nacioael de Fielecianieeto el 
Comercio Exterior (PRONAF10E), se mencionó le acceded de que México 
1111Willl con «roe pases y regiones le apertura de mercados pare sus producas 
exportables con medida, de ccmplementación productiva en dichas áreas. 

Dede el hado de le einieiareciói aliaste, se estableció aso prioritario, amplia 
le participe: Re en el comercio imemecioreal a través de le exporiacite de productos 
*o petroleros, pela logro ad sana vieculacifa de la enea" del pais con le 
momia ~lel amo imporanse alece ea el proceso de desarrollo económico de 
Mido. Ea mía circunstancies eso reconoció que pere lapa satisface elides 
Med" se reos* inewourinme apenan gradad y selectiva  del su cada 
@edad ei lee impereseiesee, imeegyásdese n Imde de ame estrategia de libe/mide 
del poleo pedo de importación y de neiciedieedés ~es de le eenetwee 
eieneelefle del pele, el niego eles" a casiderals que estas nueves politica y 
medida coesekelea eme ~iba eueemeiel de Mido el ~elide* de o 
eleme sedileeerel de ~mis gime y libre, es el emulo de le dirimión manee 

iledree 	airdie y Wis~ at 19~11111~ ~Mei ~e le hl MIAU S, «a I. 



de le maceó§ internaciosal y los crecientes peligros del proteccionismo imperante 
en la maya l§ de loe paises damrdlados. 

1.11 RIMO PREVIO DE IMPORTACION Y S115111UCION POR 
ARANCELES 

La crisis económica de 1952 impuso la aecesided de adoptar medidas de ajuste 
imemecortómico, tales como: devaluaciones del tipo de cambio, austerided a el 
Sea pido y el control ~rallado de les j'apetecieses; ea tales circunstancies, 
dame 1913 se siguieron utilizado los instruías:mos de politice comercial coa el 
propkiso principal de corregir los desequilibrio% de la Balanm de Pagos, 
recioaeliter el uso de les divises y meatener a operación la ploma productiva. 

Ea 1994. al diNdine el PRONARCE, el propósito de le política de comercio 
exterior colmad a cernerme a redondear le promedia, se lució el proceso de 
acabaran los Postigos de Importación por aranceles. la aranceles son los 
isopueeloa que se aplica ala bienes consersisdos internacionalmente y cowboy" 
a le mayorie de los pidas, el peincipd instrumento de política comercial"; mi, a 
d errada mee do se eliminó d penda° a d caso de 2,544 endoses wenceleries 
(cena de mM tercio del bel) lo *te represad el 16.394 del valor de les 
impostacioaes, compreediendo sobre lodo jamemos industrides indispensables que 
ao ee prodecen en d palo, ~lema* ate politice ~ida se dirigió e éraireis 
le dippersióa de loe amueles, impedir le especulación de precios a d mercado 
idee» y simplificar su aplicación asedio* reduccioses a el dmero de teme, 
hacia Enes de 1954 edes baila dimainuido de 13 e 10 y la dispersiée arancelaria se 
hable redraddo de 23.1I a22.3 por cisme. 

Ea 1953, ate les penpectives del sector MIMO, pere evitar mayores presiones 
iallecioamies ~a y mejorar le capacidad exportadora de la hiede aecioug 
se aceleré le aplicaciós de esta politica de ncionelincióa de la promedies, de forme 
lel que les Immiones liberadas heme miedo de ese do ~u a 7.219 
ewinleates el 62% del valor de les importaciones y 90% del miel dala bines 
aselmidos a h TIOL d procmo dalas eso se idea& e h d'Edad de lee 
liecciaan de h *Db. debido e que demos mamaos debes plIMMI:a stgems el 
~ido de penda previo. de modo mis 6 neme penare*. pare ~me d 
cumplieeimb de ciegos regemeasos y disposiciimes 

Panklmusete e b disidido de permisos se siguió mm proceso de i#este en los 
eivdes areeederioe. de puedo a die*e besados en d grelo de elakeacióei. tipo 
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de bien, secuencia dentro de le cadena productiva, prioridad de uso ó destino y 
cobertura de la demanda intente. 

De esta manera, las dos medidas hndementales para racionalizar la protección en 
1945 fueron la eliminación de los Permisos Previos de Importación y la 
reestructuración arancelaria, el propósito inicial he escalonar en tres periodos la 
regulación de las fracciones que no se !rabian liberado es 1944: 727 hedores, que 
representaron el 10.3% de las importaciones totales, seguirla. sujetas a control basta 
octubre de 1945; 3,501 fracciones, equivalentes a 35.1% del valor de las 
importaciones serian liberadas en octubre de 1916 y, por último, 965 tocó*" 
equivalentes al 37.1% del valor de las mismas, seguidor sujetas a control basta 
octubre de 1919. No obstante, el cumplimiento de esos objetivos se aceleró en julio 
de 1945. 

Hasta diciembre de 1915 se sujetaron e control 391 fracciones arancelarias que 
deberian permanecer en esas condiciones hasta octubre de 1916. representando el 
12% de las importaciones totales; igualmente, 414 (equivalentes al 23% del valor de 
las importaciones) de les 965 fracciones que se habla previsto liberar en octubre de 
1949 continuaron sujetas a control, esto significó que 551 fracciones de este grupo 
fueron eximidas del requisito de permiso previo. 

Los ajustas realizados en julio de 1915 se dirigieron a enfrentar d creciente 
deterioro de la situación intensa y externa, para evitar d aumento de las presiones 
idecimeries y ampliar la capacidad exportadora de la ieheiria mexicana, pera ele 
fin, se elevó el número de fi-acciones liberadas hasta 7,159 que representaban 62% 
del valor total de las importaciones. 

Junto con la sustitución de permisos por aranceles se ademó una tarifa en promedio 
más elevada pera compensar en parte le mayor apertura comercial y evitar me sibila 
y desordenada eliminadas del régimen perecieses* así como por la necesidad de 
*atar los amueles de manera padual. 

Durante el periodo 19116.19111 la politica de racionalización de la protecciós se 
siguió aplicado de numera colorarle, con d propósito de abrir embebe* la 
muerde medula al resto del mundo y evitar al mismo tiempo que el sistema 
productitv quedase expuesto a claques repatriaos de la compereircia edema que 
provocarla desocupación y desalentada le imenke. 

Le ramera más adecuada de proseguir la politica de recimalizu y prolecciós y 
Andar h me se concede es fama excesiva a ciertos sectores, ere pasee ea 
práctica ton programa de disminución memelerie Farol que hese aplicable ea lo 
Numeral a lodos los sectores y que abriera le meibilided de tidos a Ama 



diferencial cuando así se justificase. Se fijó un calendario de reducción arancelaria 
para fracciones que abarcaron productos manufacturados internos, dichas 
reducciones se practicarían cada diez meses, a partir de 1916. 

El procedimiento propuesto permitiría lograr una estructura arancelaria de cinco 
tasas para octubre de 191$, cuya distribución Are le siguiente: Tasa exenta (0%), S y 
10 por ciento pera los artículos que no se produzcan en el pais ó que sean 
insuficientes según la prioridad que se les asigne y considerando que la tasa de cero 
se asignará a materias primas 6 bienes finales dedicados el conmino basica de b 
población y a industrias de alas prioridad. Tasas de 15 y 20 por ciento pera artkulos 
producidos ea México. 

En el ceso de actividades productivas y sectores especifico§ que se consideren 
prioritarios 6 de importancia especial para la «momia nacional, tal protección se 
les coacederi mediante adatases arancelarias temporales que no excedan del 50% 
de le tasa arancelaria base fijada pera el producto; de igual manera, el gobierno 
federal se reserva el derecho de establecer una tasa arancelaria máxima de 50% en 
circuasteacies económicas internas 6 edemas de excepción, para proteger con un 
nivel 'precial a ciertas actividades que asi lo justifiquen. 

Como paste de la primera etapa del proceso de sustitución se elevaron les tasas 
arancelarias de las fracciones liberadas de permiso; sis embergo, ea abril de 1916 se 
memo a reducir la dispersión de gravémeaes arancelarios, 1111. les 16 tases 
impositivas que aldea ea 1912 con niego exento al 100% ea 1911 se redujerou e 
solo S, que melero entre d O y el 20 por cita" ese estraregia se combia6 coa la 
agresión 

 
grua de los precios oficiales de importación, aindiado en 

diciembre de 1917 con le elhaleción total de dicho instrumento. 

A partir de enero de 1913 México adoptó la Nomenclatura del Sistema Ariarmizedo 
pu la codificación y designación de mercancías, en sustitución de le Nomsuclehre 
del Cotejo de Cooperadas Aduanera, como consecuencia del impelo de México el 
OATT y a que las Alturas negociaciones multilaserdes en el seso del Acuerdo 
General ladrón hlgr conforme a le Nomenclatura de este Sisiema. El nuevo 
simas no solo permite une mejor identificación, sino que facilita las corriames de 
camercio con el resto del mundo' 

Predomine se 1.111011 con el sector privado el programa de degravaciós 
areacelerie, que se aplicarle ea cuatro 'tepes y se esperaba coechir ea octubre de 
1111; sis embargo, los problemas provocados por la celda de los precios del 
peatko es 1916 y 1m generadas por loe movimieustis bursátiles cepa:11*iva en 
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1917, obligaron al proceso de desgravación, para contribuir a frenar las presiones 
inflacionarias, como una aportación del Pacto de Solidaridad Económica, documento 
signado de manera concertada por los sectores, Público, Privado y Social. 

A partir de 1990 podemos considerar que le etapa de cambio de instrumentos 
pricticansaue ha terminado, pues alrededor del 96% de las fracciones de le sede de 
importación están libres del requisito de permiso previo, lo cual nos permite afirmar 
que contamos ya con un sistema actualizado que brinda una protección adecue& y 
transperente a la planta industrial elimina los trámites innecesarios y favorece una 
adecuada asignación de recursos. 

La Tarifa del Impuesto General de Importación (T101) está integrada por 11.104 
fracciones, h totalidad de la tarifa mexicana consiste en aranceles establecidos como 
un pacana* del valor declarado de la 1111,C111C111 imponed. (Arancel Ad Moreno). 
Actualmente, la tasa más importante, unto en términos de valor de las compras 
externas de México como por el número de fracciones es la del 10 por ciento, 
alrededor del 30 por ciento de las mercancía definitivas están gravadas con este 
nivel, el 2.4% del total de las fracciones que integran la enmara arancelaria de 
México se encuentran exentas de arancel, menos del uno por ciento (0.7%) de las 
fracciones pagan un arancel del 5%. el 27.6% de las fracciones son tasadas con el 
13% y, finalmente, el 20.3% de las fracciones, cubren un arancel del 20% 

Debemos destacar que las importaciones se siguen concentrando en los bienes 
iniennedios y de capital, ya que las de consumo represalias solo el 6% de las 
totales. La apertura comercial he favorecido a las enlosas porque ofrece la 
posibilidad de incorporar insumos y maquino* a precios imemacionales, al mismo 
tiempo que las estimula a elevar su productividad, dada la mayor competencia, 

1.1.3. SISTEMA DE BARRERAS NO ARANCELARIAS 

A pesar de los promedios arancelarios relativamente Indos de los paises 
desatollados. la tendisteis hacia una mayor liberación comercial global ha 
encontrado dos imponentes obstáculos: los elevados aranceles en sectores y 
productos de imponaacia y el uso cada vez más frecuente de medidas no 
arancelarias: ambos frenos se has cometido en una creciente preocupación pera los 
paises en desarrollo, el segundo de estos elementos, ea se venida moderna moda 
Semitismo§ (manas técnicas, medidas sanitmlaL Stosaiiimias, *SO que formes 
pm* central del comercio actual y se le considera como uno de los problemas más 
Importantes en laa negociaciones multilaterales 
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Cualquier intervención gubernamental que afecte los precios táltiVOS, as 
estructuras de mercado y las corrientes comerciales internacionales, con °bis 
excepción de los aranceles. se consideran como llaneras no Arancelarias. La 
clasificación del GATT establece por lo menos 40 categorias de ellas. mientras que 
la UNCTAD distingue un número mayor: con base en sus efectos restrictivos, los 
simpa en tres categodas: 

Restricciones cuantitativas, que incluyen prohibiciones, cuotas, licencias no 
automáticas, monopolios estatales, restricciones voluntarias a las exportaciones. 

II. Medidas no arancelarias en sentido estricto, que contienen las restricciones 
cuantitativas y los gravámenes variables, los precios mínimos. la vigilancia de 
precios y la limitación voluntaria del precio e las exportaciones. 

111. Medidas no arancelarias en sentido amplio en las que se considera la concesión 
automática de licencias, vigilancia a las imponaciones, las medidas antidumpiag. 
las determinaciones compensatorias, los depósitos previos ala importación. etc. 

La "sayona de los paises en desarrollo propugnen la liberacke del comercio 
Mina/cimal con mayor insistencia que las grandes potencias económicas, en estas 
petsismat Im restricciones arancelarias en sectores claves como la apicultura y la 
siderurgia, pero el principal obstáculo para las expoliaciones de las naciones en 
desarrollo hacia esos mercados lo constituyen las barreras no arancelarias, el peso 
creciente de estas se refleja. en cambio. en la evolución misma del GATT 
(actualmente OMC). Durante la Ronda de Tokio (1973.1979), más allá de las 
red cciones arancelarias tradicionales, se emprendió un esfirerto por eliminar, las 
berreas no arancelarias al comercio; como resultado se negociaron los Códigos de 
Caleta referidos e cootiniración: 

• Calo ubre sumas de velem*. eimatere: establece 1111 sistema equitativo. 
pea valorar les mercancies en edemas. que se adapte a las realidades 
comerciales ;y excluya la utilizada de valores arbitrarios é ficticios. La base 

valorar las mercancía` en aduana debe ser principalmente su valor en 
irtsaoción. deberá besarse en criterios macillos y equitativos, en el adiado 21 

se establece un trato especial y diferenciado a los paises en desarrollo, los cuales 
puedes diferir por cinco altos le aplicación de las disposiciones, periodo que se 
cuenta desde la fecha de entrada en vigor del código. 

Cddlp sobre subvenelones y dereelms compeasatoeles: Reconoce el lado 
positivo de las sokeeciones. como promover le coomeacite de ~ales 
objetivos de politica oacioaal, también su ledo negativo. ye que perjudicas el 
comercio y le predicáis. 



• Código Aaddrinsping (revisado): Procura la uniformidad y catera, en el 
establecimiento de disposiciones para la solución rápida, eficaz y equitativa de 
las diferencias que puedan surgir con motivo dele aplicación del acuerdo. 

• Amado sobre obstáculos berricoo al 	Asegura que los reglamentos 
'doleos y nomas, incluidos los requisitos de emboce, embalaje, marcado, 
etiquetado y los métodos de certificación, no originen obstáculos innecesarios al 
comercio internacional. 

Aturda sobre promillaslatros para el trámite de Reacias de arportadán: 
los procedimientos y prácticas administrativas que se siguen en el comercio 
internacional para darles transparencia, garantizar le aplicaba y la 
administraciós equitativa de esos procedimientos, ~biés, establece un 
mecanismo consultivo y de disposiciones para la solución rápida de diferencias 
que puedan surgir en el 'narco de este. 

Aturda sobre compras del setter pábilo: establece procedimientos 
iaternacionales de mitificación, consulta. vigilancia y solución de diferencias 
para ínter de alegra el ~imanto justo y eficaz de las disposiciones 
internacionales en 011114111 de compras del sector público. Loa paises en 
desarrollo podráa negocia con otros participlatea (articulo W) etrceneietres 
mutuamente aceptables a las reglas sobre trato nacional para algunas eatidades 
productos comprendidos en sus listas de negociables, segar el procedidos* 
establecido en el mismo código tomado en mana sus necesidades de 
desarrollo. 

A medida que avanzó la remoción general de los aranceles. el concepto de 
promoción comercial se amplió al tomar en cuenta medidas e imbuimos de 
politica fuera del seiseno de las negociaciones internacionales, los intentos de 
desmaatelar las Barreras no Arancelarias combaron a la Ronda de Uruguay, esti 
vez por medio del reforzarnos° de lea reglas antidumping y la inclusión del 
comicio de servicios, la propiedad baleada, la inversión y otros MIMOS en las 
Negociaciones internacioaales. 

El inicio de la Ronda de Uniguay (1916) mercó un nuevo rumbo en la historia de las 
negociaciones comerciales eaultilmerales, el inquine sedares que en el pasado 
Midan asedado sujetos a reglas especiales y Remitentes, o simplones* fuera de las 
Negociaba" tales como la apiolara, textiles, servicios y propiedad intelectual 
Olro avante de la Roda de Uniguay, que se selacio§ can lo rana y de ipal 
imperaseis por es efectos y los relea que presa*, Rae logra la participación 
dacha de los pibes ea desmeollo en las negociaciones. 

14 



IS 

A pesar de la progresiva reducción de aranceles en las economias industrializadas, 
ciertos sectores y productos. tanto primarios como manufacturados, son mucho más 
elevados que el promedio, algunas de las mercancías sujetas a ellos son de 
importancia capital para la estrategia exportadora de los paises en desarrollo. 

De conformidad con esta estrategia y de acuerdo a los objetivos de crecimiento 
económico, en dios recientes un número considerable de paises en desarrollo llevó a 
cabo medidas unilaterales de liberación de importaciones, este proceso, en muchos 
casos se inició antes de la Ronda de Uruguay, he continuado de forma gradual, las 
rehagas de Mítica comercial en alpinos de ellos han legado reducir aranceles, 
simplificar las estructuras de estos, desmantelar numerosas medidas no arancelarias 
y aumentar significativamente sus concesiones arancelarias en el GATT. 

Algunos paises en desarrollo de América Latina han hecho recortes arancelarios 
mayores que los comprometidos por los principales paises desarrollados, la 
aplicación de estas medidas be sido muy costosa pera las economías de la región y 
ha implicado sacrificios financieros, con efectos negativos en las esferas económica 
y social, a pesar de la liberación unilateral que un creciente número de paises en 
desarrollo ha llevado a cabo, y de su participación activa en esta última ronda de 
negociaciones, no han obtenido ventajas considerables en la reducción de los 
aranceles elevados que afectan a sus exportaciones. 

1.1.4. MEDIDAS CON11IA PRACTICAS DESLEALES 

La participación de México en el concierto del comercio internacional, hizo 
necesario crear una estructura Juridico-AdministratimoComercial competitiva y 
acorde con sus are" de ales u llamada liberación o todos loe sedan. Sin 
embargo. le permanencia de restricciones y barreras no aaacelrias, hacen 
necesarios mecanismos contra prácticas desleales. 

La Ley contra Prácticas Desleales el comercio internacional tiene por objeto regular 
y promover el comercio exterior, le eco11011113 del pais, la estabilided de la 
producción Decimal y realizar cualquier acción en beneficio del mismo, besado en 
el articulo 131 de la Consiguió,' Politica del Pais. 

Cundo se trata de medidas de seguridad nacional, de salud pública. de sanidad 
Memoria y de aprovechamiesto ó conservación de especies, la Secretoria de 
Comercio y Fomento Indueftial (SECOFD podrá prohibir la importación 
exportaciim de mercancias. 



Articulo 3.• Se crea la Comisión de Aranceles y Controles al Comercio Exterior 
como órgano de consulta del Ejecutivo federal para estudiar, proyectar y 
proponer criterios generales y modificaciones que procedan en nuieria de 
comercio exterior, así como en la aplicación de esta Ley conforme a la misma, 

Arderle 11.• Medidas de restricción 6 regulación a la importación de mercancias, 
se establecerán: 

Cuando se requieran de modo temporal para corregir desequilibrios en la babera 
comercial 6 de pesos y cuando así lo requieran las codicia*s dila economía 
nacional. Como contramedida a las restricciones de exportaciones mexicano 
aplicadas unilaieralmente por terceros paises, cuando sea necesario impedir la 
COOCIIIMICill al mercado interno de mercancías en condiciones que impliquen 
prácticas desleales de comercio internacional, cuando el volumen de 
importaciones de une mercancía, se incremente tamo que amenace a los 
productores nacionales. 

Arderle 7 Se consideran prácticas desleales de comercio exterior: 

La iniporteción de mercancías a un precio menor al comparable de mercancias 
dieta.' del pele de Opas 

II.• Le importación de mercancías que en el pais de ornara 6 procedemie 
hubieran sido objeto directa 6 adatamos' de estimulo pelmas, aibmicieme 
y ayudas de cualquier clase para su exportación, salvo que se trae de prados 
aceptadas ienreaciorialmense. 

Articule S.• Les personas %ices y morales que introduzcan merceacles el 
Meritorio nadad en condiciones de prácticas desleales de comercio 
amalgamad, están obligadas a peyer una cuas compositora pira no afectar le 
«Militad de le probaccián uecioral, abemolas, el eseabkoimienso de nueves 
~es 6 el desarrollo de las ye existentes. 

Arekele 	Las persones Sacas y morales productoras de mercencies idénticas 
6 amilane a muelles que ee celta impeled* 6 pretendan imponerse en 
condiciones de prácticas desleales y represen to. amado memos el 2S% de la 
producción nacional de diales ~ocias, las orgersizacioues combadas de 
producíais de loe mismo podría denunciar ante SECOFI le demudas:Mi de 
eme cuota C0111111111010111 

Areleeli Id.• El ejecutivo federal podrá comisa con los yobiemos de otros 
pelees que les antes compensatorias a me se idees esa ley sólo se damas 



de manera definitiva cuando se acredite, que la importación de la mercmcia 
cause 6 amenace causar dallo a la producción nacional, a las industrias nuevas 
incluso a las ya establecidas. 

Arded§ 19- La cuota compensatoria subsistirá basta que se declare que han 
cesado las prácticas desleales de comercio internacional, siendo ad, cuando han 
desaparecido los exportadores extranjeros, cuando el gobierno de este ha 
terminado con los subsidios 6 modifiquen sus niveles de precios. 

Articulo 20.- Las infracciones a esta ley y a la Ley Aduanera, se investigaran y 
sancionarán conforme a esta última, la que también regirá para la impugnación 
administrativa de las resoluciones que se emitan con base en ella. Corresponde a 
SECOFI, a la autoridad competente 6 a la ley aduanera imponer las infracciones. 

La crisis de 1912 finalmente ocasiono un profundo cambio, reflejado en el proceso 
de racionalización de la protección comercial. En materia de comercio exterior dicho 
proceso se dio en varios frentes: La sustitución gradual y creciente del penniso 
previo de importación por el arancel; la eliminación paulatina del sistema de precios 
oficiales (estos los fijaba la autoridad cuando había sospecha de dumping en las 
importaciones, estableciéndose como una base gravable minina pera el cobro de los 
arartreies), le reducción de la dispersión arancelaria y los niveles Offilledid01; ui 
como la adopción de un sistema moderno de clasificación y codificación de 
entreancha; el ingreso de México el DAT!' (además de una participación más activa 
ea las negociaciones bilaterales, regionales y multilaterales) y, babease, la 
expedición de una Ley de Comercio Exterior. 

De las 11,944 fracciones arancelarias de la tarifa de importación, solo 329 están 
sujetas a murrio previo, el máximo nivel arancelario que se ofrece a la plata 
productiva es 20% (los niveles son: Exento 6 0, 3, 10, 13 y 20 por ciento), 
dependiendo de la existeacia de la fabricación nacional, la capacidad de 
abastecimiento y naturaleza de los bienes que se importan, entre otros criterios. 

Mediante un decreto en enero de 1919 prácticamente quedar* tres Rivales; 10, 13 y 
20 por ciento. Los precios oficiales desaparecieron en enero de 1911$4 a pedir de 
Julio de ese do, se adoptó el Siringa Amormiando de Desipaciós y Codificación 
de Mercaseis, en sustitución del Consejo de Cooperación Abate* además, desde 
egoeio ola 1946 México es miembro del OATT, y ea 1917 suscribió culero de loa 
seis Códigos de Conducta de este mgminao; entre ellos, el Aatiimpirm. 
Codiciases pera que surgiera el Sistema Anridumping' 

Ceirnin fano. 	aili &la Hipa a ~al o 	491311901 • oro el 	Vd. 39, ida 2, ídem Pi I*. 
pp$7111, 
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La profunda apertura comercial emprendida por el gobierno mexicano ha obligado al 
sector productivo a enfrenarse de manera más directa a la competencia 
internacional, pero en general este también ha desarrollado la capacidad combativa 
frente a aquella, incluso las industrias mexicanas más modestas han decidido 
combatir el dumping cuando lo han detectado ó cuando han interpretado de esa 
forma la competencia externa. 

México emprendió su apertura comercial a un ritmo acelerado, lo que ha permitido 
la vinculación del pais con la economía mundial y ha reorientado su estrategia 
comercial hacia los mercados internacionales, lo que definitivamente incentivo la 
exportación no petrolera y busca cambiar la tendencia de la Balanza Comercial. 

En México serán fundamentales los ajustes que con seguridad se harán en el ámbito 
de racionalización de la protección (regreso al permiso de importación para algunas 
mercancías, utilización de las sobretasas arancelarias, etc.), la aplicación del sistema 
antidranping será dificil mientras no contemos con las normas técnicas 
complementarias de cualquier mercado abierto. 

1.2 FOMENTO A LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS 

Ante la necesidad de generar divisas para continuar el desarrollo económico de 
México, por una vis diferente al endeudamiento y a la venta extensa de 
hidrocarburos, la politica comercial se orientó a incrementar en forma sostenida las 
exportaciones de productos no petroleros; sustituir eficientemente importaciones y 
diversificar los mercados de exportación. 

Durante un periodo prolongado, el gobierno ha tenido que adaptar sus instituciones a 
cambios profundos. Con el propósito de cáptame a la globalización de los procesos 
productivos y la nueva competencia internacional, experimentó una apertura 
sigailkativa con la liberación de importaciorres en 1915, la adhesión al GATT en 
1916 y la deurgulación de la inversión extranjera en 1919. A partir de entonces, la 
apertura se ha profundizarlo y se ha buscado hacer adecuaciones de esmera 
permanente. Es así como se he intensificado y mejorado los inecuienue de 
promoción a las exportaciones y de defensa contra piden comerciales desleales, 
disimile y subsidios, con el objeto de aprovechar las ventajas de la apertura y ser 
compefitivos arel extreilero. 

Un complemento importante de la aperan comercial los sido la poli** de 
promociós o los expoliaciones, anualionte México ~os con varios issinumenloa 
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de promoción, como los programas Altex. Piten. Ecex y Drao•Back, entre otros, que 
apoyan y estimulan, de acuerdo con sus necesidades peculiares, la comprniividad de 
diversos exportadores. 

Adonis de estos programas, el gobiemo y los exportadores han formado la 
Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones (COMPEX) un frente 
común para resolver problemas operativos, dásela medidas que agilicen la actividad 
exportadora y apoyar iniciativas concretas de ventas al exterior.  

El gobierno ha complementado la promoción interna con la apertura de mercados en 
el exterior mediante negociaciones comerciales internacionales. En el continente 
americano se ha firmado un Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados 
Unidos, así como un Tratado de Libre Comercio con Chile y Costa Rica. Igualmente 
se asignaron sendos acuerdos de libre comercio con los paises de Centroamérica 
Colombia y Venezuela. 

Con Europa se firmó en 1991 un nuevo acuerdo denominado de "Tercera 
Generación', que incluye diversas modalidades para WORM« el comercio y la 
cooperación ~miel. Con la Cuenca del Pacífico se promueve el acercamiento 
empresarial y se negocian bilateralmente problemas de acceso de las exportaciones 
mexicanas a esos mercados. 

En ama economía abierta, como la mexicana, en proceso de integración creciente a 
los llikjoa de comercio e 'majáis intento:jades, es indispensable reforzar las 
acciones que promuevan la competitividad de sus sectores productivos y empresas. 

AWie este momo nacional y Reate al dinmniemo del marco iaternacionaL el papel 
de la SECOFI y d del Banco de Comercio Exterior como instrumentos del pbiemo 
federal pera promover el comercio exterior y la inversión extranjera reviste 
particular importancia. 

El respaldo que han otorgado a las empresa y su actividad exportadora, ha sido un 
factor determinante en la esomegia del cambio estructural. El refonamiemo de 
acciones de apoyo y os adernacirlo e los cambios de las economías nadad e 
internacional e través del Programa de Fomento Integral m las Exponeciones, 
~oyes ea le orientación de proporcionar a los producteees ambules 
condiciones jadeos a las que ovos paises ofrecen a sus exportadores en miseria 
fiscal. Meciera. adunen y admisigrativa. 

Si bici los epoyos del 'Memo han provocado ara verdadero impulso para les 
exporlacioses no poderes, el cadmio» de estas respecto al petróleo sisee siendo 
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poco impacientes para este como producto estratégico, esto es, mientras que en 1937 
representaban el 21.37% para 1991 ocuparon el 10.13% del total (Wr cuadro t 1). 

Lda. PROGRAMAS DE PROMOCION AL COMERCIO EXTERIOR 

El esquema indiscriminado de sustitución de inmolaciones que siguió la economía 
mexicana dureate más de cuatro décadas motivó un intenso ritmo de 

elevando los niveles de empleo y producción y openado tato 
cambio en te ~can de la economía nacional que trasformó la sociedad, 
primordialmense rural. en obesa. 

Eses estrastla generó efectos colaterales que la fueron haciendo rigida. ganado 
distorsiones en la asignación de recursos, la polarización de los Ipso., el 
desaliento de la eficiencia económica. practicas monopolices, la dependencia del 
exterior y una mayor rentabilidad de la producción destinada al mercado interno, 
fueron los desmates de le industria exportadora.' 

Por lo anterior, Ate neceado promover una divenificación creciente de producto y 
mercados; estimular ajustes en las lineas de expostaciós cadena, a los 
requerimiesos de la demoda edema; organizar la oferta exportable; incremestar la 
calidad de la producción de los articulo§ que ya tienen acceso a otros mercados; 
inceativar la elaboracide de nuevos artículos qee sustituyan importaciones y generen 
exportaciones asear la regularidad de abodeciadeate de loa bines agotables; 
estimular y premie la eficiencia y la eficacia; calmar loa esfuerzos de meada, 
apoyo y linaacimaiesso del gobierno federal a las natas foidneas, consentido y 
maplimdo los mercados externos. Ea conclusión hacer remabk le actividad 
exportadora y crear rama adiara con esa ideologia. ea todos los mames productivos. 

Para ello. el gobierno federal ba cuido diversos mecanismos que bes promovido le 
actividad expodadom en :medro pais, coa la iadnimemaciósi del Programa 
Inmediato de Reordeneción Económica (PIRE) se iniciaron las accione dirigidas a 
~bu el cambio elinicturel. Los ejudes cambiados y la decisión de makeer 
uno perild realista mistaras las bases poro elida*, el seto adiexporiador de la 
~gis sudeativa de impodaciones. Además se pusieres en vigor ea cado» de 
cocimos de Oda de colando exterior como apoyo Medies* a b expodadoaes 
sao petroleras y se elaboró el Stibp~ Fiaanciero de Tomei* del Sector 
E ato os midas mpacilkas pan el fama» de las expodacioaes y la 
suedeciói selectiva y 'Idease de impoetacicdes. 
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Con el fin de fomentar y facilitar la producción de bienes y amnios exportables, se 
presentaron movamos por rama de actividad, para asi ofrecer incentivos suficientes 
e incrementar las respectivas capacidades productivas, orientándolas ha satisfacer 
mercados estemos de modo permanente. También se han establecido estimulos 
financieros para apoyar el equipamiento industrial (ya sea de empresas nuevas o 
para la ampliación de las existentes) cuando sus productos se orienten al exterior. El 
Banco de Comercio Exterior participa ampliamente en ellos y, al igual que las 
sociedades nacionales de crédito, los fideicomisos de fomento como el Fogain y 
otros que proporcionan apoyos en condiciones preferencial... 

La estrategia de desarrollo del comercio exterior nacional se basa en la promoción y 
el financiamiento, pare que goce de condiciones similares a las de sus competidores 
isternacionales, motivo por el cual han surgido diversos instrumentos de apoyo, de 
loa cuales destacan: 

Ineritmo Mtikill• del Comerá, Exterior (IMCE): Realizó actividades de 
promoción, escude e información, reforzando su función como foro de consulta 
y coordinación, tanto del gobierno federal como de los sectores privado y social, 
asi como sus tareas de concertación de acciones; en paralelo coa la Comisión 
Mixta Asesore de Politice de Comercio Exterior (COMPEX), trebejaron como 
procuradwie del exponed«, actuando directamente en defensa del mismo; en 
me segunda instancia, la querella se presentará a la consideración de le 
COMPEX, esta asumirá plenamente la administración de los Calificados de 
Origen, el Comité de Defensa de las Exportaciones y fortalecerá el Abisma de 
Vanning Unice, mi como la isammemeción de un signan de comunicación y 
Misión ente loe exportadores y le opiaión pública, ea apoyo de esta 
activided.(hoy dáwgrecdo).' 

llamo de Comercie Emerler: Tiene CM» objetivo establecer mecanismos de 
Amicimaimito, asistencia y promoción nitral el comercio emerjo', 
particularmente de las exporieciones no petroleras. Para ello se propone una 
mayor compleMerinriM con las sociedades nacionales de crédito y una eficaz 
demeatralizecint de sus actividades a los estados, folteleciendo su "escocia 
regiasl y su capecided de coseerieciós coa las entidades y los sectores que 
participan en el fomento del comercio exterior. Tiene como objetivos: 
krimmentar su participación ea el Ihmaciamismo del comercio exterior, ~phi 
me su Amito coordinadora de los apoyos Fimacieros oficiales y 
peemodeades e lee apreses M'ele:redes ea le actividad externa, fondear eu 
~ware financiara y se »Modo, tia depeader de pedidee pretapseibries 

Cabré teme" 11 ~sis 	olo 	Vel. Jifia ',amé 	pp 311414. 
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del gobierno federal y consolidar su estructura operativa y de control. 
descentralizando en forme efectiva sus actividades' 

Presuma de Feareate In egral e las Exportaciones (PROFIEX): Sustenta las 
acciones de apoyo al comercio exterior, genera y fortalece las acciones de 
concertación entre empresas o sectores productivos con posibilidades pros 
desarrollar, ampliar y consolidar oferta exportable, elimina obstáculos 
administrativo; y juridir,os que prevalecen en los servicios relacionados CM las 
operaciones edemas. 

Empresas de Comer& Exterior: Los consorcios de comercio exterior y las 
empresas prestadoras de servicios están agrupada en una sola Asura birlé% 
denominadas Empresas de Comercio Exterior. Estás empresas permiten realizar 
importaciones, tanto de productos que utilicen directamente sus socios como de 
aquellos destilados a le comercialización, en proporción a la generación neta de 
avises que realicen y de acuerdo e la lista que se autorice! 

El financiamiento es un elemento indispensable para promover el comercio exterior; 
ea los últimos artos se bu llevado e cabo importantes cambios, que se iniciaron con 
le incorporación del Fosan el Bardonext, también se han ampliado los apoyos 
crediticios que el gobierno federal proporciona por conducto de estas instituciones, 
impido paquetes financieros berados ea le viabilidad de la operación y en las 
ganadas de las mismas. 

El gobierno he establecido programas de simpbficación admiaisrative. 
coajunterneate con el Ilencomen ami como establecer le mecánica de descuento 
automático, e fin de que los servicios que el sistema bancario preste a las empresas 
exportadores mexicanas sea más ágil y oportuno. 

La 001111fddiatiáll es otro aspecto berdemeatel para imputar la actividad 
exportador" Loe consorcios y empresas con actividad comercial edema, 
descomprimeun papel de reo importancia en el fomento de la capacidad 
exportadora, ea la diversificación y ampliación de los mercado' Por ello beneficia 
al pela y también a les empresas involucradas, muy especidneeate a la pequeile y 
medien/ birrias, que en ocasiones no tienen la agenizeción ni los recursos 
necemers pera becunicar ea los mercados osemos. 

Coa el oldeso de crear mercados viebles. el gobierno federal mantiene negociaciones 
~asedes de comercio, pera adapta los cambios que se producen y creer les 
medidas eme permitan su inserción ea condiciones competitivas. 

Cali" Ulla ~MI abl III/ 
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También apoya las iniciativas para promover el Nuevo Orden Económico 
Internacional, buscando la solución en conjunto a los problemas de productos 
básicos, comercio, industrialización, energía, alimentos, tecnología, servicios, 
moneda y Mmzes. Asimismo, en el ámbito de los convenios internacionales se 
sigue participando en aquellos tendientes e la estabilización de los precios 
internacionales de los productos básicos de interés para el país. 

Con los paises de América Latina y el Caribe, se fortalecen los vinculos económicos 
y politicos que permitan la integración regional. 

Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México intenta garantizar 
el acceso ágil de los productos e incrementar sus ventas al exterior. Paralelamente el 
país fortalece el sistema multilateral de comercio, así como amplia y diversifica el 
abanico de oportunidades económicas y busca nuevas alternativas de comercio con 
la Unión Europea. 

1.2.3. PROGRAMAS DE MODERNIZACION INDUSTRIAL. 

La *aura comercial exige concebir el mercado interno y el externo como uno sólo, 
al que la empresa nacional debe atender con igual eficiencia y oportunidad, con 
productos de calidad y precios competitivos. 

La economía mexicana tiene dificiles obstáculos: abatir la inflación, mantener el 
crecimiento e incrementar la competitividad de la planta productiva nacional. Pare 
ello, es necesario una verdadera transformación de los aspectos culturales, 
tecnológicos y administrativos. Algunos postulados de la sonaras moderna se 
refieren a que el crecimiento sostenido de la productividad es un requisito básico 
para el desarrollo de un pais y su buena inserción en el comercio internacional. 

Para ello, convergen una amplia gama de factores con diversos Rivales y formas de 
incideacia: la calidad de la mano de obra, el MOMO laboral, la tecoologia la gestión 
empresarial, la provisión de insumos, la infraesauctura el desempello 
macroeconómico, la dinámica del mercado y las políticas gubernamentales. 

En la actualidad, el factor tecnológico es fiadamental para que las empresas 
adqaieraa miajas competitivas. Por lo cual d gobierno. a tia de crear sta dita más 
adecuado para estimular la creación o adaptación de opciones temológices, ha 
modificado el marco legal en la materia y lea creado instancias a les diversas 
necesidades de los usuarios de tecnologia. 
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Como complemento, se han promovido la concertación de programas específicos 
que pemiiten a los sectores productivos contar con un marco opresivo más 
transparente, arraigar tecnologías y formas de organización industrial más eficientes, 
asi como disponer de servicios de apoyo y arria más adecuados. 

Estos programas están basados en los diversos grados de apertura, competencia leal, 
estimulo ala eficiencia y promoción a las exportaciones: sin embargo, no se sustente 
en instrumentos de cate proteccionista, y si en programas de sustitución de 
importaciones, que están diseñados para respaldar la modernización sectorial en un 
esquema de apertura y competencia. Por ello, se contemplan medidas de politica 
comercial que garanticen el acceso competitivo e insumos y maquinaria de calidad 
internacional y se propicie una especialización eficiente de la cadena productiva. 

Estos papemos promueven la desreputación de las tecnologías y las formas de 
otganización industrial más adecuadas parad mejor desempeño de los sectores. Por 
ello, catire medidas de modernización tecnológica y de orgaairación industrial, 
coaguladas con los propios empresarios, que buscan asegurar la libre concurrencia. 
reducir los costos de transacción e incorporar al sector las innovaciones en materia 
de tecaologia, diseño, producción y comercialización. 

Los mamas desarrollan la utilización de mejores escalas que minimicen los 
costos de producción por unidad fabricada, a través del aprovechamiento de los 
mercados de exporieción. Por lo cuaL comiese eareettes de promoción y apoyo 

logistico y financiero tendientes a estimular y respaldar la iacursión 
periamole de los empresarios mexicanos, particulanaeate pequeños y mediemos, en 
los nuevos nichos intensciostales de mercado. 

113. MEDIDAS DE APOYO DEL GOINERNO FEDERAL 

La profunda apestare comercial emprendida por el gobierno mexicano he obligado el 
sector prodoctivo e akeatene de muere más directa a la cómprese.' 
*mociona pero en general éste también he desarrollado la capacidad combativa, 
pea ataire y apoyes a los emsonadotes en esta roba tarea 

La Secretaria de Comercio y Fomento lMu*ial (SECOFI) calce al exportador, 
amativa pele leiter le inecepeteciaa a le actividad empacadora de lee momees 
que desea posibilidades de wad« ea el ~dee y pere ea& a lee que ye b Mea 
e magbet y *venia,* sus quedases. Como tales estos incoativos debes Muer 
peste de ea edema colarme pare reducir o chairas lee berreen e la expeaseiaa 
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Para establecer este marco competitivo y para alcanzar el máximo potencial 
exportador dentro de la industria mexicana, el gobierno federal desarrolló una serie 
de incentivos de los cuales destacan: 

Constancia de empresa altamente ezportadera (ALTEX): Solamente se 
otorga a las empresas que producen bienes no petroleros, son beneficiadas con 
facilidades administrativas especificas establecidas por las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal. como son: 

A) Autorización automática de dos dos para importaciones en depósito fiscal. 
B) Programa de Devolución Inmediata del IVA con saldo a favor. 
C) Mayor cobertura de financiamiento. 
D) Flexibilidad para cumplir disposiciones sobre control de cambios. 
E) Facilidades administrativas en materia de comunicaciones y transpones, etc.'° 

e Programa de imperteción temporal para predecir arabas de e:peristilo 
(PITEX); Este mecanismo pennite e productores de mercarais' destinadas a la 
exportación seleccioser libremente, entre proveedoras nacionales y del 
extranjero las mejores condiciones de abastecimiento, lo que e su vez propicia 
compromisos de exportación a largo plazo. Ad, la empresa al adoptar este 
programa, tiene seguridad pan imponer temporalmente, y con amplia facilided 
~ere, los diversos bienes que requiera pera su proceso productivo." 

Develo** de impoomes de imparraeldie a cameladores ( 
Las empresas que incorporen e inerr,ancies .destinadas al mercado externo 
materias primas y otros insumos impetrados, podrán obtener la devoluciósi de los 
impuestos pegados por dichas ireporteciones. La devolución se radio ea 
electivo por usa valoren pesos equivalente a h misma cantidad de Mimes qae 
pegó por impiesies aedo se hizo impotteción de los hemos. 

Este beneficio también puede ser aprowcbado por los exportadores indirectos, o eze, 
los proveedores del exportador fiad, de la industria trasquiladora o de las empresas 
de comercio «revira registradas en le Secretaria de Comercio. 

Penden de nputeddit El requisito de peemiso previo de expoetacióes se 
aplica a alome pode:los (367 fraccione anocelmial) por suenes 
ealrictameste jaMificades como saz emparar el abasto racional. amplie 
convenios iza temecierales. preservar especies es riesgo de extiociim y iiimener 
malee bicos de umercialimeik. 

o  ~11W~ liniel~§1~~. ala A Mem MI. »1641 
Cae* EMIL' bernionirrea lama y N ~mida womairer. breé 
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Para cada producto están previstos los criterios y condiciones en que se otorgan los 
permisos de exponación dentro de un proceso simplificado. 

• Certificadas de origen para productos esa Merodee e eeneeelenaa 
ereneelerlam Son certificados que avalan o certifican que le macanea a 
«poner fue elaborada en México y sirve pera aprovechar la elimialcith o 
reducción de impuestos contemplados en el Sistema Generalizado de 
Preferencias que otorgan los paises deserollados, mi como pera toar de las 
concesiones de la Asociación Latimemericens de hiemación (ALADO y las 
negociaciones comerciales establecidas entre los paises en desarrollo. 

Amortecida de pass directas estraerhaerles asedado' e la eapertadás: 
Entre tos gasas más recurrestes en le exportación están; loe Mes, acarreos, 
~obras y comisión merma Con este autorización se pende el «ponedor 
reducir sus compromisos de pega por ventas, los gastos referidos o adquirir 
divises el tipo de colijo cootolado. 

Si bien es cieno, estos insurreemos creados por el gobierno federal, permiten el 
expatedew encontrer más remaba le actividad comercial emane; no obeseme, 
penase el problema del exceso de trámites y el papeleo necesario pie obtener estoe. 

Dono de loe mceutivos se destaca coa panana/ importancia el PIM q,  debido 
e as estucan he propiciado el fonektimiesto de las expiraciones no petroleras. 

El el¡elivo de ases herniamos de fomento el comercio exterior, no es soba* 
hacer más regable e le dignificante de aportaciones, son condiciones neteseries, 
mas no suliciemes, pera el crecimiento de les ademes. 

Sin dade &pm . le actividad cortadora se he ceaintlizado ea el Bosco de 
Comercio baña (RANCOMEXT)) el cual limos como coardbidor de los apoyos 
Metan flaincieres y panocheeles el comercio exterior, Ni Mal peddr11111 el 
~No einnind en el arte se he comprometido medro pis, mediante el 
~cimiento de meemiemes, ~emes y pormas Samieros. el 
Memmisio de gramles. ~chi timba y el apoyo promoncial.e: 



Desde que fue creado, su función se centró en apoyar a las exportaciones de 
materias primas y en financiar la adquisición de los alimentos e insumos que 
requería el pais, 

El Banco se dirige por un Consejo Directivo, cuya integración es expresión del 
sistema de (momia mixta en el que se desenvuelve el pees, Este cuerpo colegiado 
está compuesto tonto por represementes del gobierno federal en sus distintas áreas 
de acción, como del sector privado involucrado en el comercio exterior. 

La actividad de fomento esipiede al BANCOMEXT se Ikva a cabo bajo el enfoque 
de promoción compartida, en la cual participa tanto el empresario como el Banco, 
pero el empresario con estimulo del Banco, seri quien promueva su propio producto, 

I* promoción, ferias, etc, que realiza el Banco pera apoyar a los exportadores 
mexicanos en el extraniero, ha constituido im factor imponente pera la promoción de 
lee «dolos mexicanos. 

Si bien, el BANCOMEXT habida en favor del crecimiento de les exportaciones no 
petroleras, he creado una Institución eficiente que corguabenente con la Secretaria 
de Comercio y Fomento Induebial bes dado fortakeintieuM ales exportaciones, es 
necesario crear ceras instituciones que realicen esta actividad 11111 impciteale. 

México, hoy més que nunca debe fortalecer su IBMa y aAoatar le epeowe 
eteeereiel, es necesario politica' comerciales acordes a mesen molida y no ese 
beses «d'elides per los pelees iadeeVielisedee, creer idearla' limes que 
Mea» le creatividad y le &enaltecida de producto para peeerrer e neme 
mercados. 
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LA ACTIVIDAD PETROLERA EN EL SECTOR EXPORTADOR 

Del Lada PETROLEUM (Pm: Piedra y Oleuen: Aceite) la palabra PETROLEO 
sipinca aceite de piedra. "Es un compuesto de hidrocarburos, básicamente tasa 
combimacils de carbono e hidrógeno; localizada en depósitos subterréaeos, 
profundamente entenados por lo general en rocas sedimentarias"." 

Evidencias nos IEVEilll que el ser himno utilizó el petróleo at tiempos 
prehistóricos; en el ello 3,100 a.c. los MERMO§ utilizaron el asfalto en el valle del 
hemos; el cardo unió las piedras del templo de Nabucenodotor e intervino en la 
construcción de les murallas de Babilonia en el nao 2,000 Le., el procedente de 
filtraciones fue utilizado durante siglos por el pueblo egipcio, los mesopotearos, 
idos y chinos. Siglos mris se excavaron pozos, es probable que el método de 
sondeo por percusión, hoy utilizado en los campos petrolíferos, diera ideado por los 
chinos a el ab 220 a.c. 

La industria del petróleo ha experimentado un notable desarrollo, posterior ala 
Revolución Morid ea d siglo XIX, debido esto a la necesidad energética, que se 
incrementó die coa día pedas al desarrollo productivo y tecnológico de la rociase 
industria, el petróleo fue y es motor generador de movimiento de las crecientes 
necesidades industriales, y aunque en el presente el uso de energéticos alterna se ha 
l'acogotado, pasare mucho tiempo para que se logre derpluar a este producto. 

Acombe* se ha imensincado la búsqueda de petróleo en todo el modo, 
perniciosa» a las investipckmet donadas a obtenerlo, principalmente del fondo 
del mor (Golfo de México, Mar del Norte, Mar Negro, Mar Copio, Golfo Péreico, 
etc.) 4s principales ramas se cidro en: el Golfo Pérsico (Arabia Saudita. role 
Kuwait, Ida, los E.A.U.), el norte de »ice (Libia, Egipto, Argelia),b Exellión 
Soviética, la Regida del Caribe y el Golfo de México. (Cuadrar 11411 

1GRAN ENCICLOPFIXA VIL MUNDO. U Dem Bilbao IIED. Tau XV, p.p. 116, le, 1411 



2.1. EL MERCADO PETROLERO INTERNACIONAL 

Realizar un estudio acerca de la situación del Mercado Petrolero Internacional 
significa considerar una serie de indicadores sensibles a cualquier movimiento 
económico. Es de todos conocido, la importancia que el energético ha adquirido para 
el llamado sistema de producción capitalista; como motor industrial. como epicentro 
de los movimientos financieros y bursátiles, como instrumento polilla), etc. Pero 
también es de conocimiento general, las consecuencias que se han pegado por tratar 
de sostener politices de largo plazo en un mercado tan especulativo. Por una parte. 
los paises productores que cegados por el poder que el petróleo otorga. buscan el 
dominio y colocación de sus venta, por otro, la posición de los paises consumidores 
que man de obtener el preciado liquido en condiciones preferenciales. 

De esta manera, penetraremos en la gran encrucijada de mecanismos empleados pera 
el dominio petrolero. La estructura de los precios, el papel de la producción (oferta) 
y el consumo (demande), loa procesos de comercialización, la incipiente búsqueda 
por suplir a este e través de las llamadas cavilas alternas, las diferencias sociales 
por controlar el mercado, que pretenden el liderazgo sobre el mismo y el papel de 
los paises productores independientes. Ello para tratar de tener una visión certera. 

El surgimiento de las multiaacionales petroleras en este siglo se basó en el 
incremento de la demanda mundial del hidrocarburo. Las europeas Shell y Anglo 
Imana Oil (powerionnenie British Petrolero) y las estadounidenses Slarriart Oil of 
New Jersey (Exxon), Socal (Cíteme), Movil Oil, Golf Oil y Texaco suscribieron en 
192$ el Red Lite Artallellt. coa el que crearon le asociación conocida como las 
'Siete Hermanas". constituyéndose en el Cártel petrolero internacional más 
Merino Las camiones obtenidas por estás campeaba ea el Golfo Pánico 
coeirolabee todo el proceso. desde le exploración y explotación hasta su 
CallIttilliaciáll suena 

Otevue la Segada 1311M Mundial. se incrementó fuertemente el consumo "La 
pena *pende del memento y este del petróleo"." Al término de está el petróleo 
adquirió mayor relevancia. El periodo de postguerra se caracterizó por el peligro que 
~41 las falibilidades  ewbiecidas ea el Pérsico debido ala presión de los 
pelees pie hemos: los derechos por le explotación de su yecimiemos. los 
gobiernos del ira estaban ea desacuerdo por los iagresos obtenidos de los 
illplIMOS petroleros y ha imporwases palacios de les iresseecioneks. 

Las mecieses indemne ao sólo se enhestabais e la baja de sus hipes" sino 
heabiés e h bátemela de les espeses petroleras ea sus decibles*. Ea 1959 h 

I.  C1111~1131. Ti~ todo d zona m'ocio del seado* Ed. Alienta, fAerind l%9, p 139 
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Liga Atabe celebró su primer congreso sobre el petróleo, donde se vio la posibilidad 
de crear un órgano especial pan defender en forma colectiva los intereses de los 
paises productores en contra de las arbitrariedades de lu multinacionales. 

Por iniciativa iraquí, en 1960 se reunieron los ministros petroleros de Arabia 
Saudita, Irak, Irán, Kuwait y Venezuela. El encuentro dio fonos a la Organización 
de Paises Exportadores de Petróleo (OPEP) que defenderla sus intereses ante las 
empresas petroleras extranjeras. Más tarde se unieron otros ocho paises: Qatar 
(1960, Indonesia y Libia (1962), Los Emiratos Arabes Unidos 0967k Argelia 
(1969)` Nigeria (1971), Ecuador (1973) y Gabón (1973). En reunión oficial (1961) 
se establecieron sus objetivos básicos: 

• Coordinar políticas petroleras de los miembros salvaguardando sus intereses. 
• Establecer estrategias para mantener estable el precio internacional del crudo. 
• Asegurara los pelees miembros un ingreso estable de divisas. 
• Ser fuente de petróleo, económica y segura de las naciones consumidoras. 
• FiltinCiar investigaciones cuyo destino seria a la expansión de la industria. 

Los miembros compuso estos objetivos; ea medio de intereses contrapuestos, 
producto de los diferentes grados de desarrollo económico y político, de la situación 
geográfica, asá como de le COffehliáll de berzas dentro del cártel, sedo su 
capacidad de producción y sus reservas probadas (Cuadros ¡1.6.11.7). En sus 
primeros dos el dosel logró triunfos importantes, como estabilizar el precio de 
referencia y cambios en el cálculo de los impuestos. Paulatinameme las economías 
probadoras se convencieron de le inmanencia de controlar toda la industria 
penden. En 1972 Irak y Libia decidieron expropiar su petróleo, el resto de la OPEP 
les siguió, el álimo he Arabia Sandia en 1960. 

Divenos factores contribrayeron e que le OPEP tomare el control del mercado 
iasemecional e pede de 1973; le avidez de crudo de los principales centros 
industriales del mundo creció mueblen**, debido a su bajo costo (menos de 2 
dólares poi benil) y les politices de esrimulos de les empresas petroleras. De 1961 a 
1973 los pibes industrializados cuadruplicaron sus importaciones de petróleo. 

El do de los precios del petróleo a principios de los 70's favoreció a los paises de la 
cono cado. "La 

anis eirergitica ccetribroyó e que ea los paises productores se generan coa mayor 
apiles lee premisa, para expulsar a los alcuopolioes  y o los pelen imponadons se 
dosificó la leudareis e colectar cm, los estados productores y a despinto de MIS 
ecomeales s los petroleros berIlmicogoneenraliCalMe." 

ffilx11111 yon II ~le lir • ~Id 	EL 

33 



A mediados de los 70s los paises consumidores emprendieron búsquedas en 
regiones con probables yacimientos, pero con un alto costo de producción (Mar del 
Norte, Mataban. Continental, Alaska, entre otros). Las Impresos  enfrentaban  dos 
problemas básicos: obtener financiamiento y hacer competitivo un ando caro en un 
mercado busto. La solución a ambos fue aceptar el incremento en el precio mundial. 

El cambio en el mercado petrolero impulsó a que los consumidores se organizaran; 
las economías de la OCDE, encabezadas por Estados Unidos, crearon en 1974 la 
Aseada Internacional de Energía (A.I. E.), cuyo fin era contrarrestar la fuerza de la 
OPEP mediante lineamientos para disminuir su dependencia petrolera, entre otros: 

• Establecer en cada país una reserva estratégica interna de crudo de tres meses. 
• Crear mecanismos de distribución para casos de desbasto en sus miembros; una 

disminución de 7%ó más, del suministro normal. 
• Surgen programas permanentes de ahorro energético. 
• incremento de inversiones destinadas a investigaciones de fuentes energéticas que 

sustituyeran al petróleo. 
• Deserrolb de exploraciones y explotaciones de campos petroleros en paises 

ajenos ala OPEP como América Latina, Africa y Asia. 

A principios de los tes la tendencia del mercado petrolero cambió en favor de los 
consumidores; las medidas adoptadas en el decenio anterior dieron sus primeros 
frutos, al disminuir sus importaciones de crudo, asimismo, las naciones productoras 
independientes consolidaban su posición en el mercado convirtiéndose en fuertes 
competidores de la OPEP. En ese decenio y el actual se han caracterizado constantes 
desacuerdos, indisciplina e inestabilidad en el manejo de sus indicadores. 

Por este motivo, la OPEP realiza reuniones, cuyo objetivo central está dirigido a 
estabilizar el precio, los canales de comercialización, la producción y el consumo. 
Sin embargo, en su recorrer, también sus medidas se han visto obstaculizadas por 
una serie de trabas ea su procedimiento. Una serie de circunstancias bu llevado al 
virtual fracaso de estás, y no ha permitido el desarrollo de politices de largo plazo. 

2.1.1. LOS PRECIOS EN EL MERCADO PETROLERO INTERNACIONAL 

Uno dedos temas más delicados del mercado petrolero iniernacional; por su impacto 
económico, es la delenniaación de sus precios. Todo movidas» ea OSSOL se 
11~4 en lImmaciones pea los paises involucrados en cuestiones enernétices.' 

14  A uMs de le lásois, Met las Ido les debidos§ y koi ~os pos *huir si peño 4.1 poodez 
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Por principio, el precio del petróleo no se considera como único, ya que diversos 
factores influyen en su fijación. En primer lugar, factores históricos, como los costos 
por extracción; en segundo lugar, las diferentes calidades de los crudos proporcionan 
diferenciales en su valor; en tercer lugar, se ubican los costos de transporte (fletes) 
desde las fuentes hasta los centros de refinación y comercialización; ea cuarto lugar, 
la internación gubernamental en su fijación, a través de la regulación directa y el 
dominio de las Rientes productoras; finalmente, los precios del crudo se Iban en todo 
su proceso (desde materia prima, hasta productos con mayor valor agregado). 

Ea términos generales, podemos considerar que en le actualidad, la fijación de los 
precios del petróleo sufren une influencia dual; por parte de las fuerzas de mercado 
(oferte•dernanda) y por parte de los movimientos en los crudos de la OPEP. Ambos 
mecanismos se influyen entre si pera determinar el precio final del mismo. 

Los dirigentes de los Paises Productores de Petróleo formen la OPEP. Las primeras 
medidas tomadas, fuma: la no alteración de precios por parte de las empresas 
petroleras, otorgando a los gobiernos de las naciones productoras el poder de lu 
consultas previas; el carácter no renovable del petróleo lo convirtió en epicentro, a 
largo plazo, de los precios; se considera también, la relación entre los precios y el 
nivel de desarrollo económico de los países miembros; surge asi, el precio'  uto". 
besado en la necesidad de equilibrar los términos de intercambio entre las 
exportaciones petroleras, su poder de compra y la inflación mundial; se esboza la 
adopción de un reglameato que norme la producción y fije los precios. 

La decisión de no dejar a las compañías petroleras reducciones en sus precios 
(incentivos sobre los impuestos al osudo), el surgimiento de un Mercado Spot, la 
aparición de nuevos inversionistas con "hambre" de un sector del mercado, y la 
formulación de nuevos instrumentos de inversión y de impuestos; resquebrajó el 
senior esquema de las empresas petroleras. "La razón de esto ere que h peste neta 
por barril conespondieste al Estado, se calculaba en base al precio cotizado. Los 
miembros ~ron  la medidas legislativas atestadas pera alinear sus relaciones por 
encima del sistema fiscal tradicional de concesiones"! 7  Finalmente, la estructura del 
organismo adquirió matices de relativa uniformidad y estabilidad al cambio. 

El Anal de le década de los 60's y durante los 70's, enlabió el control del marismo 
sobre sus recursos pearoleros, ya que no permitida que las mulibmcioneks Ajena 
el precio de su crudo ligero al mismo nivel que el de otros crudos más pesados, ea 
protesta themirmyeron el moneo de su producción ea un 3O% Como reflejo de ello, 

OPEP y Ilma i dla, deepaet Desseibir ala too de dios, elúdanla adoramos ea o unan k my empleja, 
me ello cosidasea~ Mor ea sedada Mb dellakiaaes..(CUADRO Nao" 1. AMO Eiledieliso> 
'Al CIIAI A91, F.J. la OPEP y el pudo illemesiaaal del pedo: el cambia ~Muer El NOLO /Da 
1111 la. F.dicitia, p 79 
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se firmó el Acuerdo de Teherán (1971) y sus negociaciones conexa, crearon un 
nuevo sistema de precios, con vigencia de 5 tallos" cuyos puntos se sintetizan: 

M'Incremento de 35 ctvs. 	sobre el precio de todos los crudos del Golfo. 
B)Un alza anual de precios (2.5%) como compensación por la erosión del poder de 

compra de sus ingresos petroleros provocado por la inflación mundial. 
C)Un momento de 5% en el porcentaje de la deducción fiscal. 
D)Terminar con las rebidas de que se beneficiaban las empresas sobre el precio 

cotizado. Que comprendían descuentos por comercialización de medio ctvo. 
mi como deducciones por resellas sobre los gastos de explotación. 

E)Se revisó el sistema de valores relativos para los diversos crudos de la OPEP 
(evaluación completa de cada grado AP1); esta revaluación de diferencias sobre 
los precios dio peso a la categoría de los crudos pesados y medianos". 

Posterior a los Acuerdos de Teherán, se formaron otras negociaciones camas; 
llamea la atención los Acuerdos de Ginebra l y II, que consideraban la protección 
del precio contra fluctuaciones en la tasa de cambio del dólar norteamericano, 
considerado moneda hegemónica y base de las transacciones petroleras. El sistema 
mamario daba muestras inflacionarias, lo que condujo a la OPEP a proteger su 
precio, incrementándolo 1,5% sobre el valor de sus crudos, con ajustes trimestrales 
por posibles fluctuaciones de esta moneda contra nueve de las principeks divisas (la 
libra esterlina, el franco suizo, el franco francés, el franco belga, el mareo alemán, el 
yen japonés, la guinea holandesa, la lira italiana y la corona sueca). Cualquier 
incremento en el precio del crudo era reflejo de un dólar devaluado; un decremento 
a les mismos era el resultado de un dólar a la alza en el mercado. 

1973 observó deficiencia en los instrumentos de protección de los precios, ate una 
aguada devaluación del dólar, poro que ahora los ajustes salan mensuales y se 
egregarian dos monedas duras más (el dólar australiano y el canadiense). 

Ea ese mismo alio, los Acuerdos de Viena caducaron cuando las empresas no 
permitieron a los gobiernos de la OPEP, incrementar sus precios. Ante teles 
perspectivas aguaos miembros en Kuwait, decidieron, que en adelante Ajada sus 
precios indepeadientes a las empresas petroleras, bayo le Instrocción de abemole 
sobre sus recursos naturales; los precios cotizados aumentaron en un 70% (el árabe 
ligero se ubicó a S. I I »). Aqui mimo se establese, un precio oficial establecido 
por las compeaks nacionales de los miembros (Precio de Mercado). 

Pc
me& 
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"Al :CUAN. 	Cit. p 116 



Paralelamente, el embargo petrolero impuesto por la Organización de Países Arabes 
Exportadores de Petróleo (OPAEP) contra Israel y los Estados Unidos que lo 
apoyaron politica y militamiente, creó escasez de crudo a la que se sumó una boja en 
le producción petrolera árabe (10%) que triplicó los precios oficiales. A finales de 
1973, se decidió un aumento de 140% al crudo árabe ligero (11.63 D/B). 

Para 1973, en Viena se decidió un aumento de 10% a los precios oficiales sobre 
ventas directas (11.51 DM), y se tomó al árabe ligero como crudo marcador, Un do 
después (1976), algunos miembros tonsuro la decisión de aumentar otro 10% a sus 
precios, pero otros (Arabia Saudita y los E.A.U.) no correspondieron a tal. Esta 
dualidad en le fijación de precios no funcionó por mucho tiempo (debido a las 
restricciones en la demanda), lo que condujo a h OPEP a reestructurar sus precios 
en 1977. Arabia Saudita y los E.A.U. ajustan sus niveles en los mismos (3%), lo que 
ubicó al árabe ligero en d orden de los 12.70 D/B. 

En 1971 la OPEP reunida en Atai-Dbabi, incrementada trimestralmente sus Precias. 
Tal instrumento no se nevó acabo debido a presiones ocasionadas por la Revolución 
iraní y la suspensión de sus exportaciones, lo que desencadenó alzas consecutivas 
aíre 1979 y 1910 en ea promedio de 36%, equivalente a 17.27 D/B. Ea 1910 los 
incrementos bares mas dramáticos debido a h presión de las berzas de mercado, lo 
que finalizó en un aumento de 21.67 D/13 (66%) comparados con los de 1979. Los 
precios de h OPEP se unificaron en 1911, pero no detuvieron su toldada alcista, 
*hieden en un promedio de 13% mis que en 1910 (32.40 D/B). 

A nivel de los pecios, hay que observar que elementos perticipen en su 
dslerraiaaci si, ea especial los diferentes crudos de h OPEP. El valor de cada uno se 
establece de acuerdo a dos niveles: El flete; es decir, la parle del costo por 
ireitsporte. Por otra pene, el nivel de referencia en cuanto a la calda& medido 
pados API,2°  por su rendimiento y pureza." Esto tenia como objetivo, el buscar que 
loe consumidores decidieran h calidad de envio acorde coa NO necesidades. 

Sin embullo, estas medidas tuvieron problemas en su aplicación sobre el tiempo, 
debido a que los indos API por si solos no ejercita sidkieise cesseza a alpaca 
veriables "nieves' que Midan en el velos de los crudos ofrecidos al mercado 
(composición gubia de algunos eserpotkos de las naciones regiones productoras 
dilema). De aqui que la difereacia en precio medido ea grados API se estableciera 
en 6 ctvs. de dólar por cada grado cosapkto que rebosara los 34° AP1 de referencia. 

n 	PaIrdeum ludiese; Como de Imetioeitin qr Si. le calidad de oda ende de evado e ea veda 
han idad Re en% de lee 37' se midas e ea «nide 	ebeje de ha Kr es regida Y lle s ww  
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Sumado a esa medida, se determina que el valor del crudo de referencia seña 
establecido por todos los miembros del ciutel, mientras que el resto de los crudos 
podrían ser influenciados individualmente por cada detentor, lo que desencadenó 
nuevamente, una dualidad en el nivel de los precios, y llevó a algunos miembros a 
remarcar la necesidad de implantar un sistema de precios unánime. 

La década de los tO's, comenzó con una enorme presión de las fuerzas de mercado; 
entre otros, el cierre virtual de yacimientos por la Revolución iraní, dio oportunidad 
para que retomaran fuerza los precios del mercado spot," que rompieron la barrera 
de los 33 D/13 (Cuadro 11.3), por las modificaciones en la politica energética de los 
paises consumidores (Cuadras 118419). Paralelamente, en la OPEP, se introdujo 
una 'prima adicional' sobre el valor de sus exportaciones, de forma temporal basta 
la estabilización del mercado. Debido a esto, los miembros adelantaron incrementos 
en sus precios durante el resto del do. 

De esta forma, ante la incertidumbre del mercado y una indiscriminada alza en los 
precios. El curdo árabe, loa africanos de alta calidad y el mercado spot, 
disminuyeron el margen de diferencia entre los dos primeros (OPEP) y el último. 

Ea 1940, d cartel en Argel, estableció en 32 D/13 su crudo de referencia y un 
diferencial máximo de 5 D/B para los de distintas calidad«. Acto seguido, le 
Masada se contrae sensiblemente. En reunión extraordinaria, la OPEP vuelve a 
unificar criterios y establece el precio del crudo indicador en 34 DIB, el diferencial 
contra los precios spot se disminuía e sólo 1.69 DM; sin embargo, es significativo 
observar, que la OPEP ea corlado vuelve a establecer, el valor de su crudo. 

El conflicto entre Iría e Irak resquebrajó nuevamente la estructura del mercado y de 
tejo disminuyó la oferta ea alrededor de 4 MMBD (aportación de ambos); sin 
embargo, debido e los niveles de sobreofeata (más de 2 MMBD) que circulaben en el 
mercado; e los importases volúmenes de inventario, en los paises consumidores; a 
le dismiaucián de la demande pot lea politices de racionalización energética; además 
de que el resto de sus miembros incrementaron su producción. No permitió una 
crisis ea el abasto "los más afectados fueron paises en desarrollo importadores 
dependieran de los abestecimieatos iguales e iraldes".° 

En Diciembre de 1910, le organización, en Indonesia acuerda, un ajuste a su cuido 
de referencia, ubiciadolo ea 36 DI», los paises productores so podios vender su 
petróleo por abejo de este nivel, ni sopear el limite máximo acordado. 

13  1~ sil culi, ke saduceos o Manases se comedio pon airea imudiste; el precio es, el Vas 
mime e h entese ese iseres. Pes ese eso, el pede medies openemes se hará" ase den 
libemos, do meré e le obe y le demeads. use mosteiefflos puede wr muy esposuleaus y reparara, 
Mide ole ces siendo,'" e le mala é los mismos. 
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A partir de 1981 se comenzaron a observar tendencias en contra de los paises 
productores, provocadas por algunas cuestiones: las importaciones por parte de los 
principales consumidores bajaron en un 	la producción de los paises NO•OPEP 
se incrementó en un 2.3% (particularmente de México y el Mar del Norte), además 
de que hacia adentro del organismo era muy dificil que se logran mantener la 
estructura dual de precios con un mercado a la baja; los precios inician su descenso. 

Como consecuencia, y para no perder su parte en el mercado; los paises productores 
independientes se adaptaron rápidamente a las tendencias del mismo. Reducen el 
precio en.4 DM, esto aunado al declive en el consumo mundial, redujo la demanda 
hacia la OPEP, el cartel en respuesta disminuye su producción (10 MMBD); es 
decir, de 31 MMBD en 1910 a 21 MMBD en 1911. 

De aqui surgió una situación de desorden. En Ginebra, Arabia Saudita propone un 
incremento de dos dólares al crudo de referencia y un congelamiento de los mismos 
hasta 1912, argumentando que dicha medida unificaba criterios para ajustar las 
fuerzas de mercado; el cartel rechazó esta, pero mas tarde algunos paises 
(unilateralmente) deciden bajar el precio de sus crudos, para hacerlos competitivos 
ante las zonas productivas independientes. De esta manera, la medida propuesta por 
Arabia Saudita finalmente fue aceptada, pero con pocos resultados, debido a que el 
resto de sus miembros volvió a reducir su precio en un rango de I a 2 DIB. 

El mercado spot y los países productores independientes, mientras tanto, mantenían 
sus precios alrededor de los precios oficiales unificados, por lo tanto, también 
comenzaron a descender (influenciados por la sobreofena en el mercado). 

Ea mano de 1912, se realizó una reunión extraordinaria en Viena: significativa 
porque el cartel, en su afán de estabilizar el mercado, por ;cimera vez establece un 
programa especifico de producción para cada miembro. Medida que afectaba a los 
principales productores; al fijar los niveles de producción (OPEP) en le MMBD. • 
los sauditas se les asignó la cuota diferencial que el resto de los miembros no 
alcanzaba a cubrir (7.6 MMBD), fina mente los árabes restringen su oferta 500 

dejando los niveles totales de producción en 17.5 MMBD. También h OPEP 
designa un Comité de seguimiento, que vigilarla su cabal cumplimiento. 

Rápidamenie. al entrar en vigencia los aceserdos, el mercado y los precios se 
estabiliaron (árabe ligero 31.10 D/B), mientras que el valor de los mida NO. 
OPEP diminuyera 2 D/B como consecuencia de la estabilidad petrolera. 

Desatommdamente estas medidas fracasaron. los miembros no respetaos sus 
motas individuales. incrementaron la producción a 19.3 MMBD, los precios spot del 
árabe ligero descienden 3 D/B, rango sinrilar para los NO•OPEP; esto destapa um 



sobreofena, que paralela a la restricción en el consumo, dan un golpe bajo a los 
precios (mantenidos en 34 D/B) y se comienza a especular sobre sus niveles. 

1913 comienza con una falta de apoyo ala estructura de precios en la OPEP por 
parte del mercado, estos iniciarían una fuere calda, caracterizada por factores como: 

a "Caída en el consumo petrolero mundial, debido a la recesión económica y a los 
cambios que estaban madurando en la estructura energética de los paises 
d'arrollados, donde la conservación y el uso eficiente de energía, mi como la 
sustitución por otras tientes, hablan restado importancia relativa al petróleo. 
Sobreoferta en el mercado, derivada del aumento de la producción en áreas ajenas 
a la OPEP, al consumo de inventados y a los incrementos desmesurados de los 
miembros del organismo que no respetaban sus niveles establecidos"." 

Elementos que restaron influencia a la OPEP, que restringe su oferta a 14.7 MMBD, 
lo que deteriora aún más su estructura de precios. En marzo de ese mismo alio, el 
~mismo reunido en Londres, disminuye el precio de su crudo marcador en 5 D/B, 
ubicando a este en 29 D/B; además, establece su tope de producción en 17.5 MMBD 
y nuevamente otorga a Arabia Saudita su papel de oferente residual (5 MMBD). En 
los dos siguientes (basta 1915), se verían que dichas medidas no hicieron más que 
demostrar el deterioro hegemónico de la OPEP. 

Ea 1914 y 1915, el cartel intentó quitar presión a sus precios, restringiendo su 
oferta; disminuye la producción en 1.3 MMBD y la ubica en 16 MMBD. La nación 
más afectada fine Arabia Saudita, que mona su producción hasta en 3.5 MMBD 
pera 1915, generando un déficit en cuenta corriente en alrededor de 11.5 MMDD, 
pera ese alio. Derivado de esto último, las presiones financieras sobre los árabes (en 
1915) por las condona reducciones en su producción, lo determinaron a desistir 
sobre su posición de oferente residual y exigió se le asignan una cuota fija (de 4.3 
MMBD); vienés, rompe con el esquema de fijación de precios oficiales y se adhiere 
e la estructura del mercado spot, a través de los "valores Netback".2' 

Así las cosas, su decisión a participar libremente en el mercado, no estableció 
objetivos especificas, y se terminó por obtener una libertad absoluta, tanto en la 
fijación de genios como en el monto de producción entre la OPEP y los palmotea 
idepeadierns. El comportamiento del cartel durante 1916, fue de abandono a sus 
pronas oficiales y de adherencia a los movimientos del mercado. Resultado final, 
ea& calda inevitable de los precios de hasta 15 D/B y ubicándolos en 12.97 D/B. 

24.. VWZI, Celtori 	Op Cit. p. 25 
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Los precios Netback adquirieron relevancia, debido a que pan parte del flujo 
comercial petrolero se canalizó a las refinerias y no a las ventas directas, hecho que 
incremento la demanda (11.5 MMBD) hacia la OPEP por razones especificas: por su 
bojo precio, y por la fórmula seguida por estos, que garantizaba un buen nivel de 
beneficios a los refinadores, con la obtención de petróleo barato. 

Una vez más, el aumento en la producción OPEP no se asignó equitativamente, 
generando beneficios sólo a los paises con capacidad de producción ociosa y 
grandes reservas (Arabia Saudita, Kuwait, Irak y los E.A.U.) U% del cartel. 

Al final de ese mismo año (19116), Arabia Saudita se solidariza con sus miembros, 
propugna por regresar al sistema de precios fijos y abandonar el que se determinen 
por las fuerzas del mercado. La OPEP acepta estay fija su precio oficial en 11 D/B. 

A partir de 1917, el precio oficial quedó fijado por el valor promedio incluido en una 
canasta de 7 en:dos.* Sin embargo, las condiciones del mercado no se modificaron, 
el cartel ejerció el papel de oferente residual equilibra* entre la oferta y la 
demanda mundiales. Por otra parte, esta última no se altero espectacularmente 
debido a que las consumidores consideraban que 11 D113 as un precio muy alto 
como para incrementar sus requerimientos; pero, a mediados de 1917 estos sufrieron 
un repunte de 2 dólares, ocasionado por el temor especulativo en cuanto a problemas 
para cubrir la orina por pene de la OPEP (agudización de la guerra entre Irak•Iren). 

Le intervención 11011111111fiC11111 pera asegurar el transpone del pudo por el Golfo 
Pérsico, y la falta de coallabilidad en los acuerdos OPEP al pasar en 3 MMBD su 
cuota de producción, volvieron a contraer los precios en 191$, alcanzando niveles no 
vistos desde principios de la década, con una producción promedio de 23 MMBD el 
valor del crudo se fijo en 13.22 13/13. Sin embargo, se presentaron acontecimientos 
de imponencia en el escenario petrolero internacional, a saber: un acercamiento no 
oficial a la OPEP por pene de aliaos productores independientes (encabezados por 
México, Egipto, Onda, arma y Molada) que propaga una disminución conjunta de 
la oferta y estabilizar el mercado; el fin de hostilidades entre león e Irak y la 
miacospomeión de este último al sistema de cuotas del organismo. 

Pare 1919, la organización hizo un esfuerzo por respetar su cuota de producción. 
lepe cosnaer la oferta ea 13 MMBD; misma que fue relativa. por la necesidad del 
mercado ene la boja repentina en la oferta de los paises NO•OPEr y porque 
Tunos producirme, ialependienses reducea mis exponachmes un 3% en solidaridad 

los esfuerzos del cartel pea estabilizar el mercado y sus precios. 

as  Le mame de ~os al comerimai pat. el Atare Ligero saudita, el Dubei dr los binare Alabee Unidos, el 
Idarivy t o miggiemo. el alead Sima ~liso. el Mime de kdoemie, el De hm reunido y el Modo 
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Elementos con efecto dual: la OPEP produjo 20.5 MMBD en promedio, sin 
ocasionar sobreofetta e incrementar en 3 	el promedio del precio con respecto a 
1911. Sin embargo, a mediados de 1919 comenzó una baja. provocada por varios 
indicadores: el hecho de que la OPEP continuo con sus niveles de producción, al 
momento en que normalizaron actividades en las zonas del Mu del Norte y Alista, 
paralelamente disminuye la demanda estacional y el precio en el mercado spot se 
cotizo 2 dólares a la baja (15.69 DI). El cartel eleva en I MMBD su producción 
(21.5 MMBD) pero, como era la costumbre de algunos de sus miembros, no 
respetaron la cuota asipeda, argumentando que era reducida por su capacidad de 
producción (los E.A.U. y Kuwait); en conferencia extraordinaria, la OPEP 
nuevamente incrementa en 1 MMBD su techo de producción (22.3 MMBD). 

En 1990, el cartel anunció un incremento en su producción total de 1.3 MMBD y la 
ubicó en 24 MMBD, al tiempo que eleva sus cuotas individuales, pretendiendo con 
ello que cada una vaya acorde con su capacidad de producción. Esta medida 
consideraba que algunos podrían rebasar su cuota de producción a costa de otros. 
Los niveles de la demanda eran estables, por lo que se pudo mantener la producción 
y sus cuotas; situación que se revirtió, al destapan. en el tercer trimestre del ello una 
invasión por parte de Irak a Kuwait y al bajar los niveles de ofena para evitar 
presiones sobre los precios, que finalmente se cotizaron en 20.50 DI. 

1991 coincidió con el periodo postguerra, el pronóstico era de una severa 
contracción de la demanda y de incrementos en los precios. Esto no fue así. la 
triedeacia observada por algunos crudos marcadores como el W.T.I. y el Breet 
dura* los primeros 11 meses fue de estabilided, para porierionneate. declirem. 
Situación alimentada por varios factores; el dinero 'golpe de Estado' en la E. 
Unión Soviética, el marcado desacuerdo por pote del cartel pava establecer su cuota 
de producción y la especulación causada por d impacto invernal. finalmente, los 
precios declinaron a un promedio de 16.56 D/B dislate el do. 

1992 comenzó con calma, la tendencia a la beja, fue ocasionada por le expectativa 
Soviética y de su mutua energética; esto no sucedió, el factor que dee:migó la 
6* en el valor del crudo fue h recesión de algunas economías industrializadas y las 
declameiones de algunos representantes de la O.N.U., que apodan el repeso de 
Irak al mercado petrolero illtefellei0flel, que ubicó los precios en 17.21 Da. 

1993 fue mis dramático ea cuido a evolución de pvecios, que nimbó con un caos 
a Badea litt 11111111., jadeo llevadoa 'Idee so obeenstos s ~ora cine 
alee. Edo, e pum de que ea le remedes sed de h OPEP se loamos mudos 
midden* positiva en el aspecto de eo redigáis e es sope de mamila A 
pesar de esto, 11011110G miembros ceedinierce ea su ledischdies peolsedle. el 
MIMO de Irak al mercado, los altos inveMarios menisaidos por los ~ores y 
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el estancamiento de algunas economiza, finalmente contrajeron la demanda y 
consecuentemente, los precios que se cotizaron en un promedio de 14.90 D/B. 

El último alto de nuestro análisis (1994), el mercado mantuvo cierta estabilidad, en 
cuanto a sus niveles de producción y consumo, que hicieron fijar los precios 
promedio en 14.76 D/B; sin embargo, continúan latentes los problemas de 
indisciplina. de falta de credibilidad entre las medidas tomadas, de especulación por 
posibles movimientos en el coto plazo, etc. Que nos hace suponer una falta de 
consolidación política de largo plazo que realmente llegue a estabilizar las fuerzas 
del mercado petrolero. 

3.1.2. MECANISMOS DE COMERCIALIZACION Y VENTAS 

A principios de siglo XX la industria petrolera fue dominada por un grupo de firmas 
multinacionales, que controlaba tules las etapas del proceso: operación, producción, 
refinación y comercialización del petróleo. La industria se desarrolló bejo una 
enmelara labrada verticalmente,n fu esta su caracteristica durante varias décadas. 
Después de la Segunda Guerra Mundial, la demanda petrolera dentro del mercado 
insenucional illetCMCISS el volumen de la producción de crudo. 

El surgimiento de la OPEP ea 1960, retomó el poder sobre los recursos energéticos 
de los productores del cartel. La envergadura de estos cambios, hacen surgir un 
Mercado Libre petrolero, coa participación marginal sobre el volumen comerciado, 
sienta les bases para posteriores cambios buscando diversificar el flujo distribu rivo. 
través de las llamadas 'ventas directas", sobre todo a gobiernos consumidores, e la 
pese de refinación privada y a los intermediarios mercantiles. 

Establecido este, surgen dos mercados altentativos de comercialización: el Mercado 
a Plazos, cuya estructura son los contratos, principalmente a lago plazo, detentados 
pot los palies miembros de la OPEP; por otro lado, surge el Mercado Spot, 
caracterizado por la penada de pequeños productores e intennediarios. Ambos 
mercados velan entre si; tanto ea la fijación del precio, el tiempo y lugar de entrega, 
~0 su monto. 

Hasta 1970, el siumaa de comercialización del petróleo giraba en tomo a las grandes 
mulimeimeks me inyectaban crudo a través de herméticos Mema de 
canalización insemitrictral, a favor de sus intereses. El comercio del energético hacia 
pibes *jeme a estás compilas se realizaba en forma marginal y bajo términos 

te emes ora ases lies sebe MM trebeja so Midas dem del presto de seducción c dingo de se 
Rios dos, diee go si ideen& Miedosos 
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contractuales de largo plazo. Ante la perspectiva de nuevos productores y 
consuntidores de petróleo, junto con d incremento productivo de los palees con 
econontias centralmente planificadas (Ex•Unión Soviética), se comenzó a 
comercializar el producto fuera de los candes de las multinacionales; lo que 
desarrolló al Mercado Contractual Libre, que de forma moderada, sirvió de 
escaparate para esos productores. 

Le segunda mitad de los 7011, caracterizó al mercado petrolero por guardar cierto 
pedo de estabilidad y no subir fluctuaciones muy dramáticas; condiciones propicias 
para el desarrollo del Mercaba Plazos, en este sentido, "cuando hay estabilidad en 
el mercado petrolero, a las copales y a los gobiernos les convenio tablear el 
Mercado a Plazos, ya que representaba costa tildad es el abasto, necesario. pera la 
planeación económica; mejor opción pera compradores y vendedores que aneaban 
proseierse de la incertidumbre en los precios, abastos y codiciases de entrepe," 

la wlatilided de los patios dome los 110'a, represad parad mercado petrolero 
o mamen evolutivo rala mecho; es decir, con tendencias al corto plazo, los 
precios fluctuebee co. mayor rapidez ente modificaciones ea la orate y desmide. 
la conseamie lbe, que el precio se comba ea el epicentro de las decisiones 
politices y ate el mercado diere ea giro en favor de la demanda 

A partir de este década, el valor del aun tuvo modificaciones espectaculues que 
hicieron muy almerebles los Caen* e Plazo, mi foco de inseguridad y riesgo. 
nw podo ser posible aceptar un precio Ejo en un merado cambien. Desde 

imes, be sido mis abano Oen e cabo Callie101 de molo plazo. MOÑO* d 
Merado Spot. coa einem. abiertos. liquidados e precios andes. 

Cabe Mace que, desde d lacio de le década de loe Iffe. el Mercado Spot 
mema e cambiar a pepel; como ensenada del Manen en el MIMO de 
compallias y pelees prodecemes inmunda Los addlintices Mames 
pollneneamiese de le OPEP y los NO.OPEP. sal como le crisis petrolero de 
1973.1974 Ibero ~es que imanaron el volasen comerciado por ase. 

Una detemiume es eme proceso. fas que el Mercado Spot aneja as precios por 
abato de la oficiales y les dasfilliNg caso el nivel real del modo, lo que trae 
como meamecie opa loe ;redes Spot llevan a ser indicador petrolero. 

~AMI* ~be Akir" 	él pedo iimeekael del FM,: opima peis 
I UWeraiceI 1991. p ~fa 



El Mercado Spot tiene tres funciones importantes: 

I. Proporciona información acerca dele oferta y demanda petrolera, ésta es utilizada 
por productores refinador" intermediarios bursátiles y financieros. Sin embargo, 
es disímil en sus datos, no reporta sus transacciones (precios y volúmenes), no 
hay un cuerpo administrativo notado, lo que impide ale industria hacer exactos 
sus datos y especular sobre las Unas del mercado. 

2. El volumen de las transacciones petroleras spot, han dado un giro importante en 
los 90's y lo que va de los 90's, las compras spot son vistas como proveedoras de 
opoetunidades y beneficios ante posibles declinaciones ea el precio. 

3. Sus Amojones radican en ser mediador de transferencias y formar peste de un 
rimo de bordeaban de riesgos ame posibles variaciones en el precio, si estos 
últimos semen una disminución en el valor de sus inventarios, venderán parte de 
sus inventarios en el mercado spot. Lo básico en estos riesgos es la especulación. 

El Mercado Spot es ua sistema (informal) donde productores, consumidores e 
intermediaria entran ea contacto a través de medios electrónicos. Rotterdam ere el 
lugar donde surgió, Mido e su capacidad para almacenar y distribuir las 
mercancías; actualmente su actividad se be extendido, ea los pandee centros de 
comercializacida (Rodado" Ladres, Nueve Yodo, Singepur o el Caribe). 

"El Mercado Petrolero Spot comprende dos tipos de comercio, distintos pero 
relacionados. El comercio de carga y envíos internacionales en grandes Buque-
tanques realizado entre Rotterdam y los puertos de prácticamente todo el mundo, y 
al comercio cabotaje ea d 	de Amberes Rotterdem, Amsterdam y el delta del 
Rin, hasta los consumidores de los paises belios (Alemania Occidental, 
Suiza y Fenicia), haciendo a este mercado el centro de la actividad Spot, y el Mi 
importante en *daos de volumen, producto negociado y precios"" 

&mate h Mala de los 90's, el Mercado Spot, llegó a representar mire el $3 y d 
90 por ciento del total comerciado en el mercado petrolero; esto, resultado del 
exceso de ohne circulen, que lazo de las compras ellos mm mecanismo más 
flexible pan compeliere loe costos de operación. Paralelamente, esta situación 
turbión fue ámeme& porque li estructura de la OPEP se tregmeató, lo que le restó 
participa:1f" e mediados de los S. el carel participó en el Mercado Spot. 

Fa tipo de transacciones en le actualidad son más complejas, ya rpre los acuerdos 
comractuales se ha readlicado. iachyendo: salveguerdes, segar" certificados de 
tilde& los elimina de las transacciones son FOB, coa especificaciones ea el 
Maque, sic. Que penaba grabas elel fleje comercie, de los mime. 

II/  &UVA. Odia& Alojada Almiar .11#. C4.p.43 
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Las condiciones durante la década de los 110's (inestabilidad en las fuerzas del 
mercado y en los precios), llevaron a los consumidores petroleros a buscar transferir 
los riesgos de las transacciones entre el momento de la compra y la del embarque. 
Situación que permitió la entrada del "Mercado de Futuros" cuyos objetivos son: 

A) Aminorar las expectativas ante posibles fluctuaciones en el precio 
B) Transferir riesgos ante posibles movimientos a futuro 

La expectariva del precio: Se refiere a la información sobre el precio proporcionada 
al mercado en el futuro, en el caso del mercado petrolero, es importante hacer la 
distinción entre el papel que juega su comercialización y le dispersión que puede 
haber en la información del precio spot en el futuro. 

Transferencias de Riesgos: Función del mercado de futuros que nos introduce en 
otra dimensión de los negocios petroleros. La participación de los intermediarios. 
que se dirige a la producción, procesamiento, distribución y consumo del crudo. En 
periodos de relajamiento, quieren bita el riesgo de perder capital debido a posibles 
bajas en sus acciones; durante periodos de contracción, pagan sólo por sus 
requerimientos. Es aquí donde entran los especuladores, quienes están dispuestos a 
correr ese riesgo. 

Los contratos de futuros están organizados sobre la base de cambios repentinos: los 
datos de las transacciones son recopilados muy rápidamente y difundidos a través de 
medios electrónicos; los datos están disponibles al público y no hay obstáculos 
iastitteciormles a su distribución; por consiguiente, tiene la capacidad de drenare. é 
por lo menos disminuir las ficciones que existen en el flujo de la información. 

El Comercio de Futuros posee Centros de Operaciones pera realizar sus 
movimientos de compraventa, en las llamadas "Bolsas de Valores de Productos de 
Futuro", las más importantes son: New Yak Mercantile Excitaos, (NYMEX) y la 
lakeriatioul Petrokum Excita* OPE) con base en Londres, ambas reguladas en 
Estados Unidos por la Commodity Futures Tradding Comido. Los contratos de 
finaos giraba mi compromiso para los donantes por la venta de un producto en 
o periodo a cierto precio establecido; los contratos pueden ser vendidos en 
cualquier momento. 

La inestabilidad de precios, afecta a ambas puses del mercado, lo que hito neceado 
un sistema contractual flexible, con precios estables, con certeza en las entregas y 
facilidades pera ser revendido en cualquier momento. Todo ello, da la muta para 
analizar actividades al Mercado de Futuros que interactua con el Mercado Spot. 

*Un contrato de Futuros es una instalación fija donde los miembros deben concluir 
todos los acuerdos frente a frente, es cumplimiento con las reglas de la Bolsa de 
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Productos. Este mercado no trata de ser de entregas, sino servir de indicador 
económico para proporcionar a los vendedores, negociantes y compradores, un 
mecanismo de transferencia de riesgos, seguro. Es un acuerdo para comprar y vender 
es una tedia posterior y en un periodo de entrega establecido'" 

A partir de 1913, el Mercado de Futuros maneja principalmente dos tipos de crudo 
pera sus transacciones (el Brent del Mar del Norte, el West Texas Intermedio o 
nudos similares) y son aceptados para entregas seguras, incentivos y descuentos. 

Un contrato de Muros ea estandarizado con respecto a cuatro elementos: la cantidad 
• »ter ea las entrega.; la calidad da grados AM ); d tiempo de inftwalo entre las 
entregas y Mugar ó lugares donde pueden hacerse las mismas. 

Ea suma, loe contratos de futuros contienen especificaciones determinadas, con 
anneristicas mercantiles y de métodos de nerega. El contenido de los contraeos de 
linos comercidindos tienen calidades ("sedas para el crudo: 

• Gravedad: 30' AH C01110 Iláli1110. 
• Calidad: 130* relirenheit como minino. 
• Viscosidad: Cinética. de 100° ralreisbeit como minino. 
• Agua y Sedimentos: 0.03 máximo. 
• hato de Pena: 0° fahrealseit IllónillIO. 
• Desdecid': 10% miailmo, 90% máximo. 
• kipsetes: 02% máximo, 

Las atreva hm de Mecerse en términos F.O.B. ea donde los vendedores riesen la 
opción de pager loa derechos, honorarios y otras acusaciones, mientras ira loe 
compradoras 115411 tomar les entregas hall su embargo 6 empate. Lo precio. 
de ese. contratos son cotizados en dólares por buril. Los cuereen de Muros 
comuna terminaran el óltimo de de lea negociaciones, alllb" compradores y 
~dores ladrón un archivo consaisado loa cambios ea les formas prescritas. 

ELE FUENTES ALTERNATIVAS DE INERCIA 

La gmención de emerOs coneeinye una de las priacipeles preocupaciones de loa 
gobierne.. para ella pocera movedor ea le mayor medida loa rearme anudes 
con que nem ceda pele; uno de erice manos es d poen**, reclino so remováis 
*e debido e se eeedeier de sergideo molar de gide del MI de le básele del 

MOMIA. Oakorio Mambo 	. est p. 0 
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sistema capitalista y dada sus carecteristicas especificas, requiere un uso racional, 
pera lo cual, se analizan y buscan otras fuentes de energía alternas como son: el 
carbón, gas natural, energía nuclear, hidroelectricidad, etc. entre las mis destacadas. 

En esta parte, analizaremos algunas de las características más imponentes que les 
compelen. Tratando no dejar de lado, el impacto (aún marginal) que tienen en el 
ámbito energético internacional, a pesar de los esfuerzos de la 	y observando 
que en el largo plazo estas pueden ser epicentro de la producción mundial. 

• CANION: En la medida en que la producción del petróleo alcance un pico, se 
estanque y posteriormente decline; se necesitarán combustibles de sustitución en 
una escala enorme. El carbón podria ser pera muchos países uno de los 
principales recursos, llamados a equilibrar la brecha. 

En los paises desarrollados, la producida y el consumo se ha mantenido en gran 
pote para satisfacer sus propios requerimientos (cuadros 11.12-11.191 debido a que 
las industrias, se han decidido por otros combustibles mis convenientes, dejando al 
carbón, en muchos paises, pare las termoeléctrica y el mercado siderúrgico. 

Ea alomes paises el cotón se ha convenido en combustible, para la calefacción 
iadanial y de viviendas. Es preciso perfeccionar los métodos que se desarrollan en 
la actualidad pea °bleier d carbón; se requieren técnicas pare deshacerse de las 
cenizas múdales, de los costos y el tiempo amaños para erigir las nuevas plantas 
coenstidoms, del como para combar los equipos y las preferencias de combustibles. 
Pare 1094, las reservas probadas muedides de carbón económicamente recuperables 
se calcularon ea 7,651 aúnales de bairiles de petróleo equivalente." 

Las resetva probadas estén desigualmente distribuidas. Tres paises (Estados 
Unidos, China y la Ex-Unión Soviética) disponen de casi 60% de producción 
embudas media, ntianrr ea 15% lo apodas Polonia, Alameda y la India. La 
evidencia a cesar las explorecions de carbón vienen cuando se han encontrado las 
mena »fichases pare cubrir las necesidades intentas. En el Muro, de reducirse la 
disposición de petróleo bata incentivos pare incrementar le ripio/KM y desarrollo 
M cabás, esto asa paniculannerie signikenvo poro los paises ea desarrollo, que 
podrán explorar sus recursos carbonífero', reduciendo sus necesidades de nudo. 

El reto del carbón es de 111.111 tan jamona como sus beneficios; padecido en 
W cantidades exigidas, es in ~omiso que deberé desarrollen patilationeale, 
per loe paises exportadores. No habré exportaciones, a menos gas los paises 
~ores necesiten imponer y nabos como' anees de largo plago. 

!sil %olmo *Maticé Mies of 	Erarey 1991 



• GAS NATURAL: Combustible limpio, que se adapta a usos comerciales, así 
como para aplicaciones industriales que explotan las propiedades &ices y 
químicas del mismo. Las reservas y la producción mundiales son amplias 
(cuadro II.10); sin embargo, su futuro, como energético, será determinado no por 
la cuantía de recursos, sino por las dificultades en su transporte y distribución 
desde el propio pozo hasta el consumidor. así como por la actitud de los 
productores baria su exportación. Al igual que en el caso del carbón, los 
productores de Gas Natural por lo general, satisfacen sus requerimientos intentos 
con su capacidad (cuadro II. I I). 

Históricamente, el gas natural se envio directamente al distribuidor mediante 
gasoductos que lo canaliza a los consumidores. La dependencia industrial del gas 
natural es de casi 30% en Estados Unidos y el 47 % en los Países Bajos; sus 
demandas mamarias son satisfechas debido a la abundancia de sus reservas; lo 
que nos explica porque no se ha permitido el desarrollo de este energético. 

Las principales zonas productoras mundiales están situadas muy lejos de los 
mercados actuales o potenciales, sobre todo de Europa Occidental y Japón; que por 
problemas de transpone, factores políticos y de seguridad, determinan que el 
comercio intercontinental haya tenido un lento desarrollo en los últimos altos. 

América del None desempeña el papel más destacado, con un consumo aproximado 
de 611%de todo el gas utilizado en el orbe, un uso tan extendido ha tenido su base en 
las reservas nacionales. En Europa Occidental el incremento en el consumo ha sido 
muy rápido en les dos últimas décadas. Japón, que carece de reservas importantes, 
desarrolla su industria de gas natural en bese a la importación diversificando sus 
fuentes energéticas y para disfrutar de un combustible poco contaminante. 

• 'MAGIA NUCLEAR: Algunos analistas consideran que la fuerza nuclear 
suministra una gran parte de la electricidad mundial, esto palde elevar 
substancialmente le presión sobre los combustibles fósiles. Esa confianza se basa 
en el costo relativamente bajo de la electricidad nuclear; sin embargo. su carácter 
como fuente de radiactividad y su potencial como agente destructivo 
(demostrado recientemente en los accidentes de la Ex-Unión Soviética y Estados 
Unidos) ha originado que muchos paises se resistan el crecimiento en la 
producción (cuya base es el uranio) y consumo desarrollado a pedes 

Industrias (cuadros 11.11-11. my El debate sobre este es generalizado y tiene 
lugar en muchos paises con diferentes niveles de intensidad. 

Varias son las preocupaciones en tomo a la radiactividad. El tampone, 
almaceseiniento. el tratamiento seguro de los residuos del combustible y los 
desperdicios altamente radioactivos que permutan activos durare varios dos. 
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• HIDROELECTRICIDAD: Fuente importante de energía en muchos paises 
desempeñando un papel relevante en los suministros de electricidad. La mayor 
parte de la expulsión productiva probablemente seré sobre las regiones en 
desarrollo, que se calcula ha sido explotada sólo en un 4%. Aunque las 
perspectivas de expansión hidroeléctrica son enormes en el países en desarrollo, 
el crecimiento se ofrece aún limitado debido a la situación de los posibles 
asentamientos y lo extenso del periodo previo necesario para las conducciones. 

El crecimiento en el consumo para el mundo desarrollado actualmente representa 
seis del 110% de la capacidad instalada (cuadrol/.14);   este mem* es menor que 
el presentado en los países menos desandados porque las fuentes hidroeléctricas 
más favorables ya han sido aprovechadas, también debido ala preocupación por el 
medio ambiente que limita el desarrollo de alivias posibles recursos. 

2.1.4. PAISES PRODUCTORES INDEPENDIENTES (NO-OPEP) 

Ea esta parte nos abocaremos a odiar el impacto que han generado los paises 
productores independientes (NO-OPEP). Durnste los 70's y principios de los 101, el 
desenvolvimiento de la OPEP y las necesidades energéticas crearon usa excesiva 
dependencia por peste de las naciones consumidoras (principalmente los paises 
"mate industrializados) hacia el orgenismo, pero el papel desempeñado por los 
productores del cartel puso en entredicho le estabilidad del Mercado Petrolero 
latensacioaal. El nsquebraluniento de la estructura de precios, la inestabilidad de la 
oferta, independientemente de las constaste: diferencias sociales, entre otros, han 
dado margen al desarrollo de productores medios, que intentan satisfacer los 
aguamiel»: de la demanda internacional. 

La crisis energética mundial de 1973, afectó a todas las manifestaciones de la 
actividad económica, considerando que esta se inició por ratones concretas: 

El hecho de que las corporaciones petroleras internacionales se encontraran en 
dispoeiciós para aceptar las alma de precios, a M de hacer explotables so recursos 
propios de mayor costo, en Alaska, Mar del Norte y Golfo de México; de esti 
manen se revaloritariut sus stocks, por lo que las naciones inisseialindas y las 
empresas particulares *osaron por estos incensemos. 

La aptitud de los Paises Importadores de Petróleo ame las decisiones caudiradoms 
de la OPEP, se reflejó en 1914. Mente la Conferencia de %sha.» (coima* 
por EE.UU.) y ipse supuso toda una respuesta. 



En la conferencia organizada, figuraban principios y proyectos básicos: 
disponibilidad de energía, posibles formas de economizar, fomento de alergias 
alternativas, reputo del petróleo en caso de acentuarse la crisis, cooperación y 
desarrollo en la investigación de paises productores medios. De la Conferencia de 
Washington salió la idea de formar un Cártel de consumidores, proyecto que acabó 
por formalizarse en París. con la creación en ese mismo año, de la A.I.E. 

Para cumplir con sus acuerdos, la A.I.E. estableció un sistema de seguimiento y 
vigilancia Así, las medidas de ahorro energético, fuentes alternativas y, sobre todo. 
el desarrollo de productores medios se tradujeron en fuertes caldas del consumo 
hacia la OPEP. En 1981, el precio cotizado por el Arabe Ligero en el Mercado Spot 
fue de 34.32 DM, mismos que durante 1912 se contrajeron hasta los 3110 D/B. 
Estos acontecimientos rompieron la disciplina dentro de la OPEP; a pesar de los 
esfuerzos para combatir ese deterioro con drásticas reducciones en la producción, 
todo fue inútil. La demanda en declive acabó por presionar irresistiblemente, a lo 
cual se unió la revalorización continua del dólar durante 1981 y 1922, finalmente, en 
marzo de 1913 la OPEP hubo de aceptar un nuevo precio, 28.78 D/11 (cuadro 11.3). 

La inestabilidad de los precios y los constantes problemas políticos en la zona de 
mayor influencia mundial; coincidió con una momentánea recuperación de la 
economía mundial al finalizar la década de los 70's. Lo que dio pauta para que 
productores independientes se incorporaran al mercado mundial cuando sus reservas 
fueron rentables a explotarse y cuando fueron capaces de garantizar con sus recursos 
petroleros el financiamiento externo que requerían. Situación que se combinaba con 
la política de la A.I.E. desarrollando zonas productoras alternas a la OPEP hacia las 
cuales orientar la demanda de crudo. Las áreas de producción del Mar del None, 
México y Alaska eran los nuevos actores del mercado (cuadrar.►  11.6-II."). 

Al contraerse la demanda a principios de los tes, se consolidó la presencia en el 
mercado petrolero mundial de estos. En 1911, los citados anteriormente más 
Argentina, Malasia, Trinidad y Tobago, Camerún y Angola, produjeron diariamente 
un promedio de ti MMBD, algo más de un tercio de h producción de la OPEP. Por 
otra parte, el bloque comunista amplió su producción a 12 MMBD. 

AM el relajamiento de la oferta que se produjo en el mercado mundial, los 
productores NO OPEP se distanciaron de la politica de precios del Cártel. A 
principios de 1913, los británicos rebajaron en 4 	su crudo, tres menos que el 
precio oficial del Atabe Ligero. México hubo de hacer lo propio, pera poder vender 
más en medio de su fuerte crisis financiera. 

Paulatinamente la OPEP fue observando que la politica de altos precios significaba 
pérdidas de mercado. AM, ante el temor de reducciones de consecuencias 
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irreversibles, el cartel aceptó en marzo de 1913 el nuevo precio de 29 133. Esa 
decisión marcó un cierto declive en su poder, pero han existido factores sobre su 
continuidad, pues si bien su cuota en el mercado se ha contraído, sus reservas son las 
mayores del mundo (cuadros 11.4.11.5). A parte de ello, no hay que olvidar las 
diferencias sociales de la zona que encarecen el mercado y su penetración. 

Durante la década pasada, la producción de los paises independientes" alcanzó los 
22.3 MMBD, como resultado de los proyectos de inversión aplicados para disminuir 
los costos de producción y aprovechamiento de recursos en esas zonas. 
Paulatinamente, los NO•OPEP fueron desplazando, incluso a los miembros de la 
OPEP en conjunto, que con tantos problemas internos de indisciplina y desacuerdo, 
muchas veces recortaron su producción, situación que mantuvo su vigencia hasta 
kaki de los Els y principios de los 90's. 

Los paises productores independientes, se encuentran subdivididos en tres grupos: 

A)"Los paises productores altamente industrializados (OCDE), como Canadá y 
Estados Unidos, la región del Mar del Norte, Australia y Noruega. Cuya 
producción pasó de 12.6 a 13.2 MMBD entre 1910 y 1990. 

B)Países en vías de desarrollo, cuya influencia en la oferta total es importante, son 
actores de impacto, en particular porque su creciente producción exportable se 
convirtió en alternativa para reducir la dependencia por parte de los consumidores 
hacia la OPEP. Conformado principalmente por: México, Egipto, Omán, Malasia, 
Angola, Brunei, India y Brasil. Aportaron 31 MMBD en 1540 y 6.3 MMBD en 
1990; de esté forma, su oferta ha ido en ascenso durante los 90's. 

C)Firialmente, los productores marginales, cuya oferta no rebasa el 300 MBD y que 
principalmente se canaliza a satisfacer el consumo interno"." 

Esto nos conduce a pensar en la importancia que para los países consumidores, tiene 
el hecho de desarrollar mercados alternativos energéticos; que incrementan los 
niveles de ore*, mostos dentro del mercado y que vienen a restar influencia a los 
principales productores, otaliadoles un margen de ~dolga, de aquí el papel 
estratégico intermediarios malician dentro del especulativo mundo petrolero. 

TI ESTRUCTURA DEL SISTEMA mamo» MEXICANO 

La ~piaci& de la ~a peale* en mamo de 1931. cortó de * coa las 
Mema que coairadecimi las reformas legales contenidas en el articulo 2/ 

ü t• ia ~ros les Exstomedes So:idees. 
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constitucional (total propiedad del petróleo en el subsuelo mexicano) y la 
incapacidad del gobierno revolucionario para concretar su postura nacionalista. 

En Junio de ese mismo allo, el Gobierno estableció dos instituciones públicas que se 
encargarían del petróleo: PEMEX y la distribuidora de Petróleos Mexicanos; la 
primera dirigiría la producción y la segunda la comercialización. En 1940 otra orden 
centralizó toda la responsabilidad de le industria a manos de Petróleos Mexicanos. 

Al finalizar Segunda guerra Mundial (1945), se deprimió la economía mexicana 
(oferente de materias primas), pero los cimientos para una industrialización basada 
en la sustitución de importaciones ya estaban dados, proyecto del cardesismo. 

Dicho proyecto estaba basado en el petróleo, cuyo papel era: proporcionar la energía 
barata que el pais demandaba, porque las alternativas (carbón ó hidroelectricidad) 
no abundaban. En los ellos 40's, la preocupación de las autoridades fue mantener el 
crecimiento de la producción a ritmo de una demanda interna en ascenso, el 
financiamiento de PEMEX se convirtió en la clave. 

La integración de la industria petrolera mexicana se enfrentó desde sus inicios a 
varios retos. Incrementar la producción de crudo, lo que significaba poner en marcha 
una politica de exploración y desarrollo de reservas; era necesario desurollu la 
industria de refinación y dirigirla hacia un mercado interno en crecimiento. 

Además del desarrollo característico de la industria, se tuvieron que Medir otros, de 
carácter constitucional. Creada por el Estado, a través de un decreto de 
expropiación; hacían que PEMEX se regulase con criterios distintos a los de las 
compaillas privadas, e incluso dentro de las empresas públicas mexicanas. 

Durante los dios 60's, la prioridad de la empresa fue el abastecimiento del mercado 
irga» a precios subsidiados, como parte de una politica económica encaminada a 
afianzar la industrialización del pais y tos principios nacionalistas, la exportación 
siguió siendo algo meramente secundario. 

1966-1973 fue un periodo dificil pare la industria, ya que aumentó la importación de 
petroliferos, y a partir de 1971 el pais se transformó en un importador neto de crudo. 
Con la crisis energética mundial de 1973. se vio en la necesidad de cusdruplker los 
precios del crudo, con un efecto temporal en la balanza comercial. 

1974, marca el inicio de una nueva etapa en la historia de la industria, el *auge 
petrolero* extendido hasta 19111-1912. El expansionismo de PEMEX se besó en su 
capacidad de exportación, lo que significó una oportunidad para encarar los 
problemas productivos y financieros que arrastraba el país y la empresa; un cambio 
sustancial en sus principios, en d que influyeron algunas variables como: el 
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descubrimiento de importantes reunas en Tabasco, Chiapas y Campeche; de 
coyuntura internacional, como la hegemonia de la OPEP a partir de 1973; la 
importancia estratégica que adquirieron los nuevos productores; financieras, como el 
crecimiento de la "brecha de divisas" y el endeudamiento externo; de politica 
interna, como la oposición de un grupo que no podio ver a PEMEX como 
instrumento de captación de divisas, etc. 

La ampliación de la base productiva tenia como propósito alcanzar la autosuficiencia 
en la mayoria de los productos de la empresa, también se buscó disponer de 
suficientes excedentes, sobre el consumo interno, para que los ingresos provenientes 
de su exportación permitieran financiar los requerimientos de desarrollo industrial. 
En los dos últimos ellos del selenio ecbeverrista, ante la creciente necesidad de 
divisas de la ecenomia, el nivel de exportaciones, 94 MBD" rebasó la aplicación 
milicia de la politica nacional establecida, que pretendía asegurar el abastecimiento. 

El punto central de las discusiones giró en tomo al volumen de hidrocarburos que se 
estimaba conveniente canalizar al exterior, la utilización de las divisas que se 
obtendrian, la posición de México fleme ala OPEP, su relación con Estados Unidos, 
la Politice de precios que se seguida y la composición de las ventas externas. 

Al inicio de la administración portabais (1976.1912), la evolución del mercado 
iatemacicrial ofreció la posibilidad de determinar el nivel de venias Wenn en 
función casi exclusiva de factores internos: requerimientos de divisas del modelo 
adoptado, capacidad !laica de producción y exportación. Ea esos silos, la colocación 
de crecientes volienries de crudo mexicano en el mercado mundial se vio facilitada 
pa la politica de los paises consumidores, para reducir su dependencia energética 
hacia h OPEP, los precios ajados por el cartel Rieron favorables a México. 

El crecimiento de las expoliaciones petroleras, aceleró el proceso de integración de 
la 11011011114 naciese! e Estados Unida Los volúmenes exportados al pais vecino 
registraron un fue* aumento (171 MBD en 1911 y 729 MBD en 1912). Necesario 
para Mecerse de los bienes de capital y tecnología que la rápida ampliación de la 
capacidad de producción de PEMEX requirió y ante la grave crisis financiera, 
México aumentó el suministro de crudo a la Reserva Estratégica norteamericana. 

Ea sud• el avalo 1976.1912, evidenció una falta de correspondencia mere el 
discurso y la práctica de los mores iavolucrados en las deeisiones concesainees ala 
politica petrolera Mente. No °bank, el gobierno Jaleas& contribuir a revaloriza 
los hidrocarburos en el mercado basado en el hiede de los productores, así como a 

"ta. citas pe »Ideo lame Ir, te apoyara roa 'Amaños Walhallas' Vanoselhae. eta Millo Ara de 1* 
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la estabilización de las fuerzas del mercado, según se afirmaba en el Plan Mundial 
de Energía; iniciativa del gobierno frente a la O.N.U. 

El éxito para ampliar la base productiva de la empresa a un ritmo inusitado, no trajo 
aparejado el esperado fortalecimiento de la economía mexicana. A partir de 19111, 
fue cada vez más evidente que el auge petrolero no habla llevado a resolver los 
problemas de fondo de la economía; por el contrario, pospuso la entrada de medidas 
correctivas para evitar el endeudamiento y la dependencia del pais. La calda de los 
precios, la prolongada crisis económica mundial y las crecientes tasas de interés en 
el mercado de capitales, agudizaron las dificultades en lo interno, y culminaron, en 
1932, con una crisis económica y financiera de magnitudes enormes. 

Desde 1913, el gobierno Madrinas se enfrentó e altos grados de inestabilidad e 
incertidumbre en el mercado petrolero internacional, derivados principalmente de 
cambios estructurales. La contracción de le demanda mundial de crudo influyó en la 
desaceleración de las tasas de crecimiento económico, la entrada de procesos de 
suarnación del petróleo por fintes energéticas allanas y conservación de estas. La 
situación en el mercado internacional se complicaba además, por las modificaciones 
del lado de la oferta; los aumentos del precio hablan propiciado en todo el mundo 
inversiones masivas en exploración y explotación de nuevos yacimientos. 

En este contexto, desde el inicio del murrio, la politica petrolera buscó conciliar la 
necesidad de divisas con la defensa del equilibrio en el mercado mundial, PEMEX 
restringió sus exportaciones por debajo de su plataforma, solidarizándose con la 
OPEP, no intentó ampliar su perticipeción en el mercado cuando las condiciones 
técnicas internas, la demanda de sus clientes y los precios así lo permitían, el 
gobierno no tomó acciones que iniciaren una calda de precios internacionales. 

México que desde 1912 pasó a ocupar el cuarto lugar en el mundo como productor 
mundial de cnsdo (cuadro 11.71 jamás intentó jugar un papel de líder en le 
fomseción de algún tipo de coalición entre paises exportadores independientes. 

En 1915. México siguió su política de coadyuvar a la estabilidad del mercado 
petrolero internacional, manteniendo inalterable su platafornie de producción y 
exportación (cuadro 11. /7), apoyando a la OPEP y ateniéndose estrictamente e sus 
precios de venta oficiales. 

Dura* 1916. los mercado europeos se mostraran cada vez más remases e adquirir 
petróleo mexicano, este le amplia disponibilidad de culo medite *nido con 
ventajas comerciales. La gane mundial de precios tipificó el desplome del 
mercado ~dial de hidrocarburos y repercutió en la muda amical, con efectos 
en les limas públicas, la balean comercial, la deuda exima y le inflación. 
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A partir de entonces, el petróleo adquirirla carácter de estratégico; en la obtención de 
recunos estemos que dieran viabilidad al proyecto económico adoptado y como 
instrumento de negociaciones comerciales. Los lineamientos anilinas (19111.1994) 
pusieron al centro la discusión sobre el petróleo, debido e que su proyecto 
económico se basó en una amplia modernización del sector. 

Durante el sesudo, le tesis del liberalismo fue replanteada frente a empresas como 
PEMEX, de trascendencia nacional e internacional, "con el apoyo de los impulsores 
del TLC, de banqueros e industriales en favor de los inversionistas extranjeros, han 
lazado el cuestionamiento de que si México quiere un verdadero desarrollo debe 
proceder, a modernizar la industria petrolera, ye que el sector está condenado al más 
completo fracaso en manos del Estado; que es un mal administrador y empresario, 
cuya acción económica se dirige en perjuicio de la población'." 

Buscando alcanzar niveles superiores de productividad PEMEX ha realizado 
cambios: un modelo de crecimiento 'abierto', operado bayo linea de negocios, 
modernización ea sus posma industriales, aumento en la calidad de sus 
combustibles, entre otros. La reestructuración de la empresa número uno del pais le 
da un margen de maniobra en sus finanzas. El sólido monopolio estatal hecho 
durante más de medio siglo, ha cedido su lugar a una nueva estructura tipo 
'Holding" de la que surgen cuatro empresas descentralizadas y un corporativo. 

En 1919 inició actividades Petróleos Mexicanos Internacional (P.M.I.) y Mespetrol; 
otras cinco fama creadas durante 1992 y 1993 (el corporativo y las cuatro áreas 
básicas). De esta forma, las empresas creadas, por el proceso de reorganización 
alienta, son operativamente independientes y definen la nueve industria petrolera. 

2.2.1. POLMCA ENFACETICA NACIONAL 

lame la década de los 30's quedaron adormidos los objetivos de la política 
petrolera mexicana. La premisa era que las reservas de hidrocarburos constituía un 
petriermio pera el país: PEMEX tale la misión de pasen« y explota ele 
~orno, apoyado el proyecto de industrialización que se habla propuesto el 
tiendo. k aquí se derivara priacipios pardea. El primero de ellos era que el 
duendo futuro de h industriase hada hacía admiro y no hacia diera como beba 
ocurrido cado el petróleo se encostraba en manos de las compeAlas privadas, 
dejado les exportacioaes de mesera marginal. En estos supuestos descasó le tesis 
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conservacionista que heredarían las administraciones siguientes y que prevaleció 
hasta principios de los anos setenta; como está lo *Amaba, el petróleo en México 
constituía una fuente de energía y no de divisa. 

Hasta la promulgación de la Ley reglamentaria del Articulo 27 constitucional, en 
1999, quedaron definitivamente abolidas las concesiones que estaban contempladas 
en la Ley del Petróleo de 1941 que permitían la creación de "sociedades mixtas" 
entre el Estado y el capital privado mexicano para realizar la explotación de los 
campos. Desde entonces, la participación del capital privado se circunscribió a 
contratos de servicio con PEMEX, cuya remuneración adula la cesión de un 
porcentaje de la producción. 

Durante los 60's, surgió una polémica de política petrolera, que tenia implicaciones 
sobre el comercio exterior de la empresa. Opiniones en favor de dedicar menos 
recursos a las actividades de exploración, para concentran/ en el procesamiento de 
crudos importados, por sus bojos precios en el mercado internacional. 

En 1961, Jesús Reyes Heroica (Director de la empresa 1965.1970). declaró: "Se 
sostiene que deberíamos importar crudos, cuyo costo es menor que los del pais. En 
rigor, nuestros costos de crudos son mayores, y son mayores por la misma etapa de 
petróleo dificil que vivimos'''. 

Ea 1970, la situación de la industria petrolera era critica. El nipido crecimiento de la 
demanda interna de crudo y la insuficiente asignación de recursos a las actividades 
de exploración, debido principalmente a las limitaciones financieras de la empresa. 
Ikveron a la búa la relación reservesproducción. Por lo que la dirección de le 
empresa consideró como necesaria la importación temporal de crudo. 

En 1973 se fonmS la Comisión de Energéticos para beco un inventario de los 
recursos energéticos del OS, primer interno del gobierno pera establecer una 
palios general sobre energia. El objetivo era restablecer el autoabastecimiento del 
país en roanos energéticos. Las inversiones estatales en exploración y explotación 
se canalizaron a Campeche, Malles y Tabasco, zonas altamente productivas; en el 
tendido de duetos; en h ~nación de la rebota de Tula y la construcción de dos 
aovas Miserias en Cadetes§ y Salinas Cruz. 

En 1974 México se reincorporó como exportador. Dos años después era ya evidente 
que so se limitarte a exportar excedentes. El repeso el mercado de exportación 
tipificó un cambio a la politice petrolera, decidiendo que la exportación era 
Notoria no sólo pera financio lea actividades de PEMEX, sino para rescatar las 
linenzas del gobierno federal e impulsar una nueva era de crecimiento «01011130. 
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ante la crisis de desequilibrio en la balanza de pagos y el déficit gubernamental que 
hicieron de la deuda pública un problema de punta. 

Desde el inicio de actividades, López Portillo hizo del petróleo el pivote de su 
gestión. El director de PEMEX, Jorge Diez Serrano, enunció las metas ambiciosas 
del Plan Senna!: elevar la producción a 2,200 MMBD pera 1912, incrementar las 
exportaciones en 1,100 MMBD, duplicar la capacidad de refinación para asegurar la 
autosuficiencia industrial y acelerar la exploración. Era obvio que estos incrementos, 
adán como objetivo superar la crisis. 

Ea 1979, la Secretaria del Patrimonio y Fomento Industrial (SEPAFIN), publicó el 
Pim Nacional de Desarrollo Industrial, 1979.1912, cuya tesis fue convertir los 
ingresos petroleros en 'palanca' de desarrollo. El plan constituyó el primer intento 
por delinear estrategias económicas con base en la explotación del petróleo y dividió 
el sexenio en tres etapas: La primera, de dos silos, de superación de la crisis; la 
segunda. de dos años también, de afianzamiento y le tercera de despegue y 
crecimiento. En ceda una de estas, las petrodivisas ferien piedra angular. 

El Plan Nacional de Desarrollo Industrial perfilaba todo o proyecto de inversión 
petrolera: México no aspiraba a ser una potencia petrolera, sino potencia industrial. 
Por lo que toca a éria, se sugería el desarrollo de una industrie de bines de capital y 
una industrie manufacturera de exportación, por lo que el gobierno subsidiaria baste 
en 30% el abastecimiento energético. 

Ea 1910, d Plan Global de Desarrollo confirmaba la plataforma de producción. Los 
actores en los que delito invertirse el excedente petrolero eran el erogando, el de 
comunicaciones y transportes. el industrial, el social, los estados y municipios. 

En ese ello, la SEPAFIN publicó el Programa de Energie que vendría 
complementar los dos anteriores: la producción no se incrementada en función del 
monto de los volúmenes disponibles, sino únicamente a función de las necesidades 
del desarrollo global del pais. A partir de aqui, se otorgó al petróleo una doble 
Amnios que basta entonces no bebía »ido: fungir como agente del 'cambio 
estructural' de la ecosonda mexicana y como instrumento de negociación para 
Mea* el nivel económico y político del pais en el escesierio internacional. Ea 
politice económica, les petrodivises dejaron de ser "peluca del desmeollo" pera 
comenine es el serian) financiero del sector público; con elles, el gobierno trató 
de tildar y reesegocier su deuda enteras. 

El presidente de la Madrid tomó posesión en circunstancias económicas criticas; sin 
embargo, mientras que el gobierno Patinillo labia podido remitir a uta imponente 
heme de divisas. mediante la producente y exponseini de bidroemberos. demore el 
suena las encuitaseis§ en tomo el petróleo cambiaron. Es lo humo, les anises 

se 



petroleras se volvieron indispensables, ya no para fortalecer una estrategia de 
desarrollo, sino para cubrir el smicío de la deuda externa. 

Para hacer frente a la crisis interna, la administración publicó el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 19113-1913. Ea donde señalaba que el patrón de crecimiento 
seguido en el pasado consideraba la vinculación de la ~oda dentro del mundo 
como un elemento residual, conviniendo al endeudamiento externo en la variable de 
Yute. Planteaba una vez mis, le necesidad de reducir la excesiva dependencia de la 
economía con respecto e la exportación de un sólo producto. El nuevo gobierno 
consideró que se redel hiera la política petrolera exterior y que se concertara un 
esfuerzo entre paises productores pera disminuir la inestabilidad del mercada 

En su primer dio, el director de PEMEX, Mario Ramón Betel, manifestó al 
respecto: "México esti interesado en precios relativamente estables y predecibles. 
Egeo supone fluchaciones y alunes menores en ata trayectoria de largo plazo"." 

Debido e la trascendencia de fuer los precios de los crudos ase:ricemos en un 
comento internacional precario, la administración de Miguel de le Madrid creó el 
Combé de Comercio Exterior de Petróleo (COCEP), encargado de analizar las 
tendencias de los mercados exteriores y tomar decisiones sobre precios. 

En 1964, la politica petrolera the expuesta en dos documentos: El Programa 
Miami de Eaergiticos (PNE) y el Plan de PEMEX. Ambos, recordaban que los 
cambios ocurridos no sólo hablan afectado la estructura económica e industrial, sino 
munbién a los mercedes financieros y las relaciones politices entre naciones. 

Ea consecuencia, le estrategia que definía el PNE buscaba, en el pleito interno, 
"ampliar el margen de maniobra del usara corto y mediano plazos e través de 
amemos serle productividad y esfuerzos de ahorro y uso eficiente de escrita—de 
avmce sst al proceso de diwnilicación de &entes earaminado a layer un uso 
mergitico unir racionar» Los resultado, de les acciones que se emprenden" se 
lidiarle' el cretinismo del consumo iranio de enagia en el periodo 19.4.19111, • 
mas tes media mond de 5.5%. inferior a ma tes billón" 

El Plan de PEMEX pamba las metas de producción y expone:1M de 
bidroceduros pare d periodo 191111111, qiusMilolas ala comeoción presupueml 
y de Mande »Reas. Las astas eran masca* logos recientes y balear an 
meya aivel de "inda, pospediadom la expansión de la industrie petrolera 
~Mena bese lime de los Mema. Se “411»1111111M1 los romos ea: *Maar 

92 MIRA. Ibis Radslame amea IAD/Me do b ~ese PMF.X. 	191», p.136. 
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aquellos proyectos que estaban a punto de concluirse; ampliar lu instalaciones 
portuarias y de almacenamiento; y mantener una vigorosa actividad de exploración. 

Durante 1918, la economia mexicana permaneció vulnerable, sobre todo porque los 
ingresos gubernamentales seguían dependiendo de las petrodivisas, lo que debilitó la 
capacidad financiera del estado; deteriorada su otra fuente de ingresos (la del crédito 
externo) ha fincado su politica de saneamiento en los ingresos petroleros. Estos han 
disminuido mucho, sobre todo por razones externas en las que el país ha perdido 
capacidad de influir. En acuerdos con el F.M.I. y con sus principales socios 
comerciales el país ha ligado sus futuros créditos al comportamiento de sus ingresos 
en petrodivisas, los cuales, ante la inestabilidad del mercado, se han deprimido. Por 
esta razón, no se ha podido negar la relación que existe entre la negociación de la 
deuda externa (condiciones de acceso a créditos) y las exportaciones de PEMEX. 

Los lineamientos establecidos para el sexenio 1919.1994 dentro del PND en materia 
de politica energética le dan un papel estratégico para el desarrollo económico del 
país, continuando bajo control estatal, como lo establece la constitución. "Se 
impulsará la exploración de hidrocarburos para reforzar las reservas. Fomentando la 
investigación y el desaffollo tecnológico para mejorar los procesos de extracción, 
refinación, y en la politica petrolera internacional para mantener la presencia de 
México en el mercado mundial".' 

La reestructuración propuesta dentro de los lineamientos neoliberales, envuelve un 
reto para la empresa, ya que es necesario hacerla producir con eficiencia, eficacia, 
oportunidad y seguridad. La empresa se convirtió en un corporativo que maneja a 
cuatro empresas autónomas, cambiando la estructura piramidal del organismo y 
dándole una estructura empresarial moderna a manera de Holding. 

La nueva estructura de Petróleos Mexicanos, crea un área corporativa que define 
politices y normas, coordinando y vigilando las actividades de los cuatro organismos 
descentralizados encargados de las funciones operativas. La definición de está, debe 
cambiar el cumplimiento de metas de volumen (como la producción de determinado 
isómero de bardes por día), a otras en que se maximice el valor económico 
generado. El Director de PEMEX, Francisco Rojas Gutiérrez, relegó la 
responsabilidad a estás empresas que cuentan con autonomía de gestión. 

Estos cuatro organismos autónomos están organizadas bajo la siguiente división. 

"Pensex-Explaraelia y Predueelésr. exploración y explotación del petróleo y el 
gas natural; su transporte, almacenamiento en terminales y comercialización. 

11 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 'Rin Nal. de Ikwtdb 149.1994'U SPP. México 1959, p. 79. 
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• Prmex•Ilefnaelón: procesos industriales de la refinación; elaboración de 
productos petroliferos y de derivados del petróleo que sean susceptibles de servir 
como materias primas industriales básicas; almacenamiento, transporte, 
distribución y comercialización de los productos y derivados mencionados. 

• Pessex•Ges y Nine:idea 'deka: procesamiento del gas natural, líquidos del 
gas natural y el gas artificial; almacenamiento, transporte, distribución y 
comercialización de los hidrocarburos, así como derivados que sean susceptibles 
de servir como materias primas industriales básicas. 

• Pswex•Petroqulmlee: procesos industriales petroquímicos cuyos productos no 
formen parte de la industria petroquímica básica, asi como su almacenamiento, 
distribución y comercialización"'. 

A su vez, el corporativo PEMEX esta dividido en tres subdirecciones generales: 
Finanzas, Administración y Operación. Serán responsables de las politices generales 
en materia fiscal, financiera, precios internos, comercio exterior, exploración de 
recursos, protección del medio ambiente y seguridad. 

La presencia del gobierno federal en esta nueva estructura será e través de la 
determinación de lineamientos y políticas que se indiquen en el Consejo de 
Administración del Ceeporadvo-Pernex, así como del Comité directivo. 

2.2.2. DIVISAS, EXPORTACIONES, PRECIOS Y RESERVAS PROBADAS 

Las exportaciones petroleras mexicanas iniciaron con el siglo, cuando el energético 
sigla como fuente principal de la industria. Ea 1921, la producción creció a une 
tasa medie de 43% anual, alcanzando 530 MBD y convirtiendo e México en el 
segundo productor mundial. La explotación del petróleo mexicano se encontraba en 
mimos de compalliu extranjeras (sobre todo norteamericanas y británicas), cuyos 
intereses radicaban en su venta para el mercado internacional. Algunos factores, 
tanto internos como ex1ernos, se conjugaron para furaco la exportación de crudo. 
Por una parle, la demuda interna era masa, al no beberse iniciado aún el proceso 
de ladotrialiroción del pais; por otra, los principales yacimientos descubiertos se 
situaban en el Golfo de México, próximos a los puertos de embarque. 

Sin embargo, el auge petrolero de México Are dinero, a partir de 1922 la 
probreciós dismiouyó hasta promediar los 100 MBD ea la mayor pene de los ellos 
301. El descoto dele producción se debió, al agotamiento de los pozos, como 
resultado 41c su sobrexplotaciós y al tamo por encostrar nuevos depósitos. 

!Mak) 	nE LA FT.DEMACION 'Num la> Orgiaies de Pealen Mnicaaos y Orondo» 
%disidirás". lidio 16,1192, pp. 30.31. 
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Durante le Segunda Guerra Mundial, México perdió sus mercados petroleros en 
Italia y Alemania, debido al bloqueo naval inglés contra los paises del Eje. Por 
cuestiones politices y militares en 1940 Estados Unidos relajó el boicot a México y 
absorbió tres cuartas panes de las ventas externas de PEMEX. De 1942 a 1944, las 
exportaciones de crudo y petrolíferos sufrieron una baja considerable y se 
canalizaron al vecino del norte y a Cuba (que llegó a representar hasta un 33.3% del 
total exportado en 1944). Una vez terminada la guerra se redujeron estés hacia la 
isla, de la misma forma se localizaron nuevos nichos externos de comercialización. 

En hidrocarburos, la situación de PEMEX se agravó en el siguiente decenio; las 
exportaciones de crudo cayeron de 31 MEID en 1931 a 3 MBD en 1939, debido al 
descenso en el ritmo de la producción, como consecuencia de insuficientes 
descubrimientos. El crecimiento de las importaciones llevó al desequilibrio de la 
balanza pradera de 1933 a 1937; año en el que, el déficit alcanzó 31.3 MMDD. 

En los 60's el volumen de las exportaciones presentó modificaciones a la alza, corno 
consecuencia del incremento en las mismas a Estados Unidos, la balanza comercial 
de hidrocarburos presentó un saldo positivo, hasta alcanzar 34.6 MMDD en 1963. 
Pero a partir de 1966, el excedente se redujo progresivamente y llegó nuevamente a 
una situación de desequilibrio que se extendió hasta 1970 (-3.3 MMDD), hecho que 
mascó el inicio de uno de los periodos mas sombríos en la historia de le empresa. 

En 1970, el déficit de la balanza comercial de hidrocarburos, que crecerla 
aceleradores* en los tres dios siguientes, hizo evidente la agudización de algunos 
problemas de fondo pera PEMEX. No sólo desde 1966 se hablan suspendido las 
exportaciones de envio, sino que la producción nacional ya no pennitir satisfacer la 
demude irisen*. En ese decenio, las reservas probadas crecieron e una tasa anual de 
U% comparado coa d 11.3% de los Míos 30's. Pero la empresa siguió negándose a 
procesar orlo del exterior: *cambiar la política mexicana de autoabastecimiento por 
b importación complementaria de crudo, seria ir de una politice petrolera autónoma, 
de la sustitución de importaciones al fomento de éstas"." 

En conjunto, las exportaciones de PEMEX 14~011 40.4 MMDD en 1970; en tanto 
que las importaciones alcanzaron los 44.2 MMDD. El saldo de la balanza comercial, 
ee tomó deficitario (3.8 MMDD). 

Ea 1972 se descuteieron yacimientos muy importantes en el sureste del pais 
(Tebano. Campeche y Chilpes), los cueles dieron un giro a las pmpeceives. Se 
cosusanó e penar ese ideología diferente sPodrie ser comiere la exportación 
pasa Mecer rearma flaancieros destinados e acelerar le exploración y construir les 

REYES, lindes 	Cit. p 24. 
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instalaciones que requiere la ~O.« Mientras estos no llegaron a producir, la 
balanza comercial hasta 1973 continuó siendo deficitaria (230 MMDD). 

Para la industria petrolera mexicana y sus relaciones comerciales con el exterior, 
1974 significó un cambio por las nuevas condiciones. El desarrollo de los campos 
petroleros descubiertos revirtió la dependencia del mercado internacional de crudo, 
produciéndose excedentes exportables. Además, las perspectivas de disponibilidad 
de hidrocarburos y de ingresos adicionales por el alza de los precios de venta 
internos de PEMEX, permitieron a la empresa diseñar un nuevo programa de 
desarrollo pera el periodo 1974.1976. Una inversión global de 2,921 MMDD 
esperaba; poner fin a la importaciones de petrolíferos y petroquímicos. La 
sennineción, de la t'Iberia de Tula, Salinas Cruz y Cedereyta, constituía una parte 
importante del  programa. 

El petróleo adquirió un nuevo papel a nivel mundial, las iniciativas de 1973 por 
perie de la OPEP. no sólo marcaron el fin de la era del petróleo barato, sino también 
una profundo modificación del sistema de fijación de precios y de le correlación de 
berzas entre los diferentes actores del escenario petrolero. Si bien en 1974 estas 
mediciones tuvieron un impacto limitado en la industria petrolera mexicana, en vista 
del reducido nivel de ventas externas, en años posteriores constituirian un elemento 
de peso en la revaluación de la política de exportación del pis. 

Mientras que las ventas externas de crudo habían alcanzado SS MBD a finales de 
1974, en los dos años siguientes promediaron 94 MBD; dos factores determinaron 
este aumento. La expansión de las actividades de PEMEX, deade la exploración 
hasta la producción, requería de crecientes importaciones de material, equipo y 
tecnologia, que la empresa financió recurriendo al endeudamiento externo; y el 
aumento de las exportaciones de crudo. 

En términos monetarios, la balanza comercial de hidrocarburos fue favorable en el 
periodo 1975.1976; el saldo se elevó, de 141 MMDD en 1975 a 206 MMDD en 
1976. Periodo en el que las «opciones de la empresa, por el pago de intereses de su 
deuda y la compra «teme de maquinaria y equipos, fueron 2 y 3 veces superiores al 
valor de, las exportaciones de esos años. Mi, el saldo de la cuenta carien» de 
PEMEX registró un déficit de 414 MMDD es 1973 y de 510 MMDD en 1976. 

Denme el seudo de López Palillo. se sostuvo  el principio de luchar por el valor 
Vado' de loe hidrocarburos y por no convertine en competidor de la OPEP. En 
1100, per decreto presideacial se elevó el nivel de las exportaciones e 1,500 MMBD 
y la pineda a 2,500 MMBD, que se 1111étjadi coa una flexibilidad del 10%. El 

44  FLORES, de le Pelo Rancio la oro dos comerá repoiter pare otear nockeee? Detiene itet del pénela 
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pais se convirtió en un gran exportador (cuadro 1117). Durante los primeros dos de 
su mandato, las exportaciones petroleras tuvieron una expansión acelerada. En 19110 
éstas alcanzaron 828 MBD y reservas probadas por 44,161 MMB (cuadro 113). El 
aumento del volumen en las ventas externas, aunado a la fuerte alza de los precios 
en el mercado internacional, significó que los ingresos anuales en divisas por 
exportación de petróleo prácticamente se multiplicaron por 10, de 1977 a 1910. 

Para llegar al volumen de ventas programado, en condiciones cada vez más dificiles 
dentro del mercado mundial; en 1911, PEMEX se vio obligado a flexibilizar su 
estrategia de comercialización externa: redujo el precio de sus crudos a nivel de los 
de la OPEP; incrementó la proporción de crudo ligero en la mezcla exportada; dejó 
de lado la depuración de clientes y aumentó las ventas e la Reserva Estratégica 
norteamericana. Se logró colocar un monto de exportaciones por 1,098 MMBD. 

Ea 1982, el descenso de los precios en el mercado se tradujo en una calda. Mientras 
que la OPEP se proponían contraer sus niveles de producción, México mantuvo su 
politica de expansión. elevando su volumen de producción y exportación de crudo.  
De 1910 a 1912, la producción se incrementó de 2,130 MMBD a 3.005 MMBD, con 
lo cual el pais se convirtió en el cuarto productor de crudo en el mundo. Las 
exportaciones por su parte, aumentaron de $21 MBD a 1,492 MMBD, únicamente 
superado por Arabia Saudita, La Unión Soviética y Venezuela Durante la 
administración %Mista el comercio exterior de PEMEX dio por resultado un 
crecimiento en los ingresos de la industria petrokra nacional. 

La evolución de las exportaciones. constituidas en más de 90% de crudo. incidió en 
el aumento de los precios en el mercado internacional. El precio promedio anual del 
barril mexicano exportado aumentó de 13.39 D/13 en 1977 a 31.75 DM en 1911, 
para luego disminuir a 28,75 D/13 en 1982 (cuadro N. 3). De esta manera, mientras 
que, en volumen, las ventas externas de crudo aumentaron 49'• anual de 1977 e 
1912, el incremento dedos correspondientes ingresos fue de casi 7451 anual. 

Las necesidades de expansión de PEMEX la llevaron a recurrir, al financiamiento 
externo, incrementando di el costo financiero de su deuda, de 168.5 MMDD en 
1977 a 2,731 MMDD en 1982. Teniendo en cuenta los egresos por dichos 
conceptos, el saldo de la balanza comercial de PEMEX pasó de un déficit de ell 
MMDD en 1976 a un superávit de 16,014 MMDD en 1912. 

La versatilidad de las ventas externas de crudo, sumado al poco crecimiento de las 
exportaciones no petroleras, dieron como resultado un cambio en le composicióis de 
les simulaciones totales de menudas del pis. La participación de los 
bidroembutos eumeeemos de 3% ea 1970 a más del 71% ea 1912. No *tema los 
lineamientos del Programa de Enea», que limitaba la dependencia a un sólo 
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producto de exportación, las ventas petroleras aumentaron su participación en la 
cuenta corriente de la balanza de pagos del país, de 41.7% en 1910 a 57.4% en 1912. 

La crisis que estalló a mediados de 1981, rompió con el sueño de "la administración 
de la abundancia", que labio suscitado las enormes reservas de hidrocarburos. Por 
segunda vez en una década, se manifestó el colapso de la estrategia de crecimiento 
adoptada; en 1912, mientras que las exportaciones de crudo alcanzaron el nivel 
máximo de (1,492 MMBD), por primera vez en los últimos cincuenta años el valor 
real del P113 decreció (1%). Además, se registraron tres devaluaciones; una fuga de 
divisas de alrededor de 30,000 MMDD; la deuda externa llegó a 30.000 MMDD; 
tasa de inflación del 100%; descenso de los salarios reales a niveles ínfimos; y la 
elevación del desempleo abierto a más de 10%. 

En el sexenio Madrilista (19113.19113), la visión de los intereses del pais a largo 
plazo predominó sobre la posibilidad de maximizar los ingresos a corto plazo. A 
pulir de 1913, la factibilidad de incrementar las exportaciones y las presiones 
financieras de la economía nacional, llevó las ventas externas de crudo a promediar 
1,537 MMBD. México limitó al, su volumen de exportaciones, por consideraciones 
de estabilidad de precios dentro del mercado internacional. 

Considerando las circunstancias internacionales, el superávit de la balanza comercial 
de hidrocarburos fue elevado, alcanzó 15,771 MMDD. Las expectaciones de 
PEMEX representaron 77%de les totales del psis y comprendieron 92%de crudo. 

Pese • le reducción autoimpuesta en el volumen de sus exportaciones de crudo, en 
1914 el promedio fue de 1,525 MMBD. El precio promedio por buril de crudos 
exportados registró un incremento; ubicándose en 26.90 D/B, los ingresos de 
PEMEX por ventas extensas de petróleo fueron del orden de 14,961 MMDD. 

Durante 1915, las exportaciones de petróleo promediaron los 1,431 MMBD, gracias 
a w repunte estacional de k demanda mundial y a la flexibilidad de se politica 
momia sin alejase de los precios oficiales. Empero, la estrategia resultó 
insuflas«e asta vez que se cora* el consumo mundial, como resultado de cierta 
recuperación de lu exportackees de le Ex•Unión Soviética 

tia número creciente de clientes de PEMEX amenazó con limitar sus compras, e 
incluso suspended% ea caso de reenumene los precios ea los niveles Momea 
México manifestó su *ación de defender su parte en el mercado mundial, redijo 
aras precios (23.33 Dl$) y se establecieron cotizaciones por regiones; el promedio 
he de 1.431 MMBD, debido esto a le demanda de codos ligeros. 

1916 fi* re ab de lucha por sotuer d precio del petréko (posma. 11.114 
eatudadose estos bojo diere presión, teles circunstencies se »Meros ett une 
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péídida de 7,713 MMDD de PEMEX, debido principalmente e la disminución del 
precio de exportación, aunada a un volumen de ventas externas inferior en 4% a la 
nieta establecida. Para defender su participación en el mercado, PEMEX se vio 
obligado a realizar drásticos ijustes, los precios de exportación del petróleo 
retrocedieron 23.49 D/B logrando colocar en sus mercados guiemos un promedio de 
1,290 MMBD, considerado como el volumen máximo que el mercado internacional 
podio absorber, dadas las condiciones del mismo. 

El periodo 1911.1919 trajo un repunte en el monto de las reservas probadas debido, 
• la actividad exploratoria (12 yacimientos); paralelamente al comporiamiento 
inestable del mercado internacional, que requirió incorporar volúmenes de las 
reservas pera exportación. De esta manera, el mosto total pare 191$ lúe de 34,100 
MMDB; yen 1919 representó un incremento de 36,400 MMDB. 

Las operaciones comerciales en el exterior, llevadas a cabo por PEMEX durante 
1911 representaron un saldo favorable de 6,111 MMDD ea su balanza y pus 1919 
se incrementó en 13.3% lo que representó 7,043 MMDD. Las exportaciones de 
crudo en 1911 fueron del orden 1,307 MMBD, mientras que en 1919 la cifra 
descendió a 1,271 MMBD. Le realidad es que los precios promedio mostraron 
incrementos, en 1913 fueron de 12.24 DM yen 1919 de 16.74 D/13. 

En 1990 las reservas probadas de crudo fueron de 32,000 MMDB, decremento 
motivado por la necesidad de acelerar la capacidad de producción instalada. que la 
volatilidad del mercado petrolero internacional ocasionó en «aperas del conflicto 
aneado por la invasión de Irak en Kuwait y el consecuente embargo comercial 
impuesto por la Oread:ación de las Naciones Unidas (ONU). 

Primer ab completo de actividades de le empresa filial Petróleos Mexicanos 
lasemacional, S.A. de C.V. (PM» que lleva a cabo la comercialización de PEMEX 
ea el exterior. La balanza petrolera alca:izó un superávit de 9,037 MMDD, el monto 
de las exporiecious promedió los 1,277 MMBD. *Cifra casi idéntica a le del ab 
ulterior, por le inestabilidad del mercado y la de disponibilidad de crudo, más 
delinee, los iesequilibrios generado, por el conflicto en el Golfo Pduico, 
incrementaron las exportaciones de petróleo crudo pera coadyuvar el saneamiento 
del mercado internacional'''. El monto de los recursos obtenidos por eses concepto 
ascendió a 1900 MMDD. La aisis de la pena filio que los precios del codo 
mexicano se dimanan basta un promedio de 21.14 D/B. 

En ese do se revirtió el comportamiento poco favorable que bebía venido 
premiado le industria petrolera nacional es el ámbiso externo, que permitió creer 
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un fondo de contingencia para evitar que el petróleo se convirtiera en un factor de 
desequilibrio de la economia. cuando las cotizaciones llegaran a reducirse a 8 D/11. 

Para 1991 las reservas de petróleo descendieron y se ubicaron en 51,300 MMDB a 
pesar de los importantes descubrimientos petroliferos en Ek•Balam. de la Sonda de 
Campeche, extendido sobre una franja de más de 1.000 KM: 

La aportación de PEMEX a las finanzas y a los programas de estabilización. 
significan un tercio de los ingresos federales, mientras que en el sector externo 
participó en más de 35% de las exportaciones totales. El niwl promedio, se ubicó en 
1,369 MMBD. con ingresos por este concepto de 7,272 NLMDD, finalmente el saldo 
de la balanza comercial petrolera fue del orden de los 6.899 MMDD. 1991 sino con 
el periodo postguerra y con el golpe de Estado en la Ex•Unión Sosiitica. 

Durante 1992 el monto de las reservas probadas mantuvo el mismo nivel del silo 
anterior ubicando a las mismas en 51,300 MMDB. 

En ese mismo año. P.M.I. ingresó al pais por exportaciones 7.448 MMDD, 
equivalentes a 1,368 MMBD. Al inicio del año el ambiente podía calificarse de 
relativa estabilidad, el 'factor sosiético* no tuso mayor Molareis; sin embargo, la 
recesión continuó afectando a las economías mas desarrolladas e impacto 
directamente en la demanda. En momentos en que acentuaba la incertidumbre en el 
mercado petrolero internacional, PEMEX reportó un superisit en la balanza 
comercial de 6,781 MhIDD, con una producción diaria promedio de 2,668 MMBD. 

En 1993 se reportó un superávit comercial de 6,011 MMDD. Debido a la wilatilidad 
en los precios internacionales durante el último trimestre, dicho comportamiento se 
explica por el lento crecimiento de la economia y la recesión que presentaron 
algunos países industrializados. A pesar de esto, las cifras registradas por PEMEX 
fueron: por comercialización externa 6,441 MMDD, con un volumen exportado de 
1,337 MMBD, un promedio de producción de 2,673 MMBD. para procurar 
recuperar &nivel perdido por reducción de precios internacionales (111.43 D/B). El 
monto de las menas probadas fue de 50,900 MMDB. 

Finalmente, en 1994, el valor del crudo bajo de forma significativa a Vil DiR. 
pero el saldo comercial se incrementó (6,072 MMDD) motivado por la tobreofena 
de crudos, el regreso de Irak al mercado y la poca efectividad de la OPEP para 
defender sus precios. PEMEX generó ingresos por exportaciones de 6.624 MMDD. 
al colocar un volumen promedio de 1.307 MMBD en el mercado internacional. 

El destino geográfico del crudo, nos permite observar nuestra dependencia hacia el 
mercado 110111111eiC1110 (74%) de las exportaciones totales: mientras que restringió 
las mismas en el resto del orbe; Europa (15%), el Lejano Oriente (6%) y  el resto de 
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América (5%). La producción de petróleo crudo durante 1994 promedió volúmenes 
de 3,263 MMBD, y los montos de resmas probadas, fueron de 50,800 MMDB. 

2.2.3. COMERCIALIZACION DEL PETROLEO MEXICANO 

La nacionalización de la industria petrolera mexicana, cambió radicalmente su 
orientación: dejó de ser un instrumento dirigido casi exclusivamente a la extracción 
de crudos destinados a la exportación, pare convertirse en la principal fuente de 
abastecimiento energético del pais y apoyar mi el proceso de industrialización. 

Para colocar sus excedentes en el mercado internacional, PEMEX se obligó a fijar 
precios inferiores entre 10 y 13 por ciento a los vigentes. Parte de las esputaciones 
se efectuaron en base a trueques, mediante los cuales México intercambió productos 
petroleros por maquinaria y acero alemanes, tanques italianos y alimentos. 

En 1966 se suspendieron las ventas externas de crudo, la dirección de la empresa 
justificó este hecho aludiendo: la conveniencia de no depender de las exportaciones 
de crudo, a precios bajos con una demanda fluctuante; la necesidad de preservar el 
petróleo pera las generaciones futuras; y la politica de exportación, orientada a la  
sustitución de crudos por productos de mayor valor agregado. 

Desde el reinicio de las exportaciones de crudo en 1974, el gobierno definió los 
siguientes lineamientos para las operaciones comerciales de PEMEX: 

• Procura diversificar compradores, con especial atención a los paises en 
desarrollo, particularmente los de América Latina; y 

• Evitas que las exportaciones mexicanas depriman los precios internacionales. 

La necesidad de divisas fue el factor determina te en las decisiones sobre el destino 
de las exportaciones petroleras. A partir de 1975, la mayor parte de estás se orientó 
hacia el mercado natural del pais, Estados Unidos. En los dos ellos siguientes las 
negociaciones en torno a las exportaciones se realizaron en favor de una ampliación 
en las relaciones comerciales y tecnológicas. 

La contratación de crudo hasta principios de los 90*s continuaba besados. ea 
contratos de largo plazo. Se dabore un estudio de mercado bala el apena ande 
seria exportado; indicando el tipo de crudo; su calidad en grados API; la cantidad del 
mismo: en que medida (buriles. toneladas, etc.); el manejo de los simios 
comerciales de  operación (principalmente FOB); la fecha de wipeacia contractual; el 
Jugar o puerto de donde se realizada la operación; los aspectos aduanales (permisos. 
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pego de impuestos, certificados, facturas, lista de empaques, gula marítima, etc.); el 
precio al que se venderla (incluyendo modificaciones y plazos); la forma de pago 
(depósito, de contado, a crédito, etc.); se manejaban cláusulas especiales con 
especificaciones técnicas en caso de pérdida total o parcial; seguros; multas y 
desenvolvimiento del contrato; finalmente se transcribían todos los acuerdos y se 
firmaba por parte de las autoridades gubernamentales. 

A partir de 1979, México aprovechó la coyuntura favorable a los productores para 
seguir una politica petrolera externa más ',priva que en los anos anteriores. El 
poder de negociación que confería el petróleo se reflejó en la politica de precios yen 
la reducción en ciertos casos del plazo de pago especificado en los contratos de 
venta; así como en los intentos del gobierno por condicionar dichas exportaciones a 
la obtención de ventajosos contratos de tecnologia, coinveniones o facilidades de 
financiamiento, principalmente con Japón, Francia, Suecia, Espelta y Brasil. 

A finales de 1900, la Secretaria del Patrimonio y Fomento Industrial (SEPAFIN) dio 
• conocer el Programa de Energia. Que en lo que concierne al comercio exterior de 
hidrocarburos, tendria las condiciones siguientes: 

• 'Diversificación de mercad" evitando la concentración en más del 50% de las 
exportaciones petroleras mexicanas a un sólo país; 

• Intensificar la cooperación con paises en desarrollo, en materia de explotación 
petrolera y suministro; en este contexto, el limite a la participación mexicana en el 
abastecimiento de crudo, pura el caso de los paises centroamericanos y del 
Caribe, se elevarla de 20 e 30 por ciento; 

• Aumento de las expectaciones de derivados, por su mayor valor agregado; 
• Limitación de los ingresos por concepto de exportaciones petroleras al 30% de los 

ingresos totales en divisas el país, con el fin de evitar la dependencia excesiva de 
le economía ea un sólo producto; y 

• Aprovechamiento de las ventas externas de petróleo y gas pera absorber 
tecnologías modernas, desarrolles la fabricación nacional de bienes de capital, 
tener acceso a nuevos mercados para la exportación de manufacturas y lograr 
mejores coadiciones de financiamientos"!` 

Priacipios estratégicos de comercialización de PEMEX, establecidos para las 
exportaciones petroleras mexicanas ea 1974, quedaron inalterados: a) aplicación del 
mismo precio su dines; b) no se desmidan prácticas dianimineterial; y e) la 
neta de petróleo se efectuada ínúcamente bajo contratos registrados, excluyendo la 
elterneriss de ertmlizat parte de loa excedentes hacia el mercado spot. En 1979. 
PEMEX red* el plazo de pego, de 60 a 30 días, después del embarque. 

• SECRETARIA DEL PATRIMONIO Y FOMENTO INIX/SMAL Trosamia da Fina ~as pm 1990 y 
paarosiaara al ab 200074 SEPAFIS, Milico 1910. 
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1911.19112 se caracterizaron por ajustes en le política mexicana de exportación de 
crudo, principalmente respecto a precios y clientes. Estos se dieron por las nuevas 
condiciones en el mercado petrolero internacional y en medio de confusiones en el 
plano interno. Desde 1911 se manifestaron indicios de que el escenario petrolero 
mundial se inclinaba a favor de los consumidores, aunque la sobreoferta de crudo se 
baria evidente cuando los precios de mercado cayeron. 

Para el periodo 1983.1981 el presidente de la Madrid, tomó el país en circunstancias 
dificiles; por lo que proponía una reesmicturación profunda del sector extemo, de tal 
forma que éste fuera capaz de generar las divisas necesarias para el funcionamiento 
del aparato productivo. En el primer a/10 de su gestión, el director de PEMEX, 
Mario Ramón Beide, manifestó: "La incertidumbre se convierte en el obstáculo 
central para la planeación nacional y corporativa. Los supuestos básicos que 
fundamentan nuestros esfuerzos de planeación están sujetos a cambios constantes. 
México está interesado en precios relativamente estables y predecibles en el largo 
plazo. Una política en esta magnitud es un punto clave para todos los productores"." 

El desplome de las exportaciones y sus consecuencias financieras mostraron el 
desequilibrio entre las condiciones del mercado y la vulnerabilidad de la 
exportación, PEMEX no podía depurar a sus clientes; por el contrario, debía 
plegarse a las exigencias de estos, aunque tuviera que reducir sus exportaciones. Aún 
más, México tuvo que absorber los "costos" para asegurar sus ventas, y así alcanzar 
su cuota de expoliación, vendiendo por abajo del precio de referencia de la OPEP. 

En 1916 México rechazó la adopción de un sistema de valuación del petróleo, ligado 
a los valores netback. Sin embargo, el Comité de Comercio Exterior de Petróleo 
(COCEP), "autorizó fórmulas de precios a los crudos de mayor comercialización en 
cada una de las tres regiones geográficas en que se tenían divididos los mercados 
talemos. Pare los norteamericanos, dicha formula tendría en cuenta los cnidos Weat 
Teas Intemsediate, Wat Texas Sour y el Alaska North Slope; pare Europa, la 
cuesta incluía el Brea, el Flotes y el Urgir, y, en el caso de Japón, el Duni y el 
Omán. Para el mercado norteamericano, se tomarían como referencia las 
«gimieses libres de loa crudos respectivos, &reste 3 días, después de le fecha de 
embarque en México, período que se extendería a 13 días, pare Europa".* Dentro 
del IMMO, los principios de la comercialización de PEMEX no sólo era le defensa 
de los ingresos en petrodivism, sino la estructura de precios del mercado mundial, 

IIETETA. Mario 	p.1sa  
" *M C" Miilt 11Cimcio Edwin de Ilidtadobacie y Debidos at Mildo 1970.1965' Ed. Colegio de 
Milán Mima 1917, p.116. 



Con respecto a las relaciones energéticas de México con el exterior, el Programa 
Nacional de Energéticos (PNE) planteaba las siguientes lineas de acción: 

• "Promover exportaciones con mayor valor agregado y el establecimiento de 
mecanismos de intercambio, que mejoren las condiciones comerciales. 

• Vender petróleo al exterior sólo buyo contratos de largo plazo, evitando abastecer 
en el mercado spot. La politica de comercialización se ajusta al trato equitativo, 
aplicación de un precio uniforme a los clientes, no discriminación entre los 
mismos y rechazo a las operaciones de intennediación y especulación. 

• La mezcla de crudos y el diferencial entre los precios sería flexible, buscando con 
ello más ingresos y atender los avances en el proceso industrial mundial. 

• Limitar las exportaciones de petróleo hacia un sólo país a 30% del total de las 
mismas y restringir la participación de México a no más del 20% de las 
importaciones de un pais. sin incluir a los 'Imites del Acuerdo de San José. 

• Promover el intercambio comercial de tecnologia, servicios y equipo en 
• El intercambio no petrolero con otros paises exportadores de hidrocarburos. 
• Establecer acuerdos de cooperación bilateral con países en desarrollo e 

industrializados y convenios de cooperación con organismos multilaterales, que 
cubran distintos aspectos financieros, de transferencia de tecnología y de 
comercialización, con el propósito de lograr un desairollo más equilibrado del 
sector y la autodeterminación tecnológica en materia de energéticos. 

• En el ámbito regional, promover el fortalecimiento de diversos acuerdos, tales 
como el Acuerdo de San José`.« 

A partir de 1981, la comercialización petrolera externa se llevarte a cabo por 
Petróleos Mexicanos Internacional, S.A. de C.V. (PM»; siendo este organismo filial 
el canal de ingreso del total de las expoliaciones petroleras. Actualmente, la 
propiedad accionaria de PMI se divide entre tres organismos: PEMEX 115%; 
Basnosnext 7.3% y Nacional Fi:unciera 7.5% Las empresas de P.M.I. son siete en 
la actualidad: PMI Holding', NV (en Curazao, Antillas Holandesas); PMI Holdings, 
BV (en Amsterdam, Holanda); PMI Services North América Inc. (en Houston, 
Texas); PM) Service Europe, LTD (Londres, Inglaterra); Peines International 
Espeto. S.A. (en Madrid. Espata) y PMI Trading, LTD (Duma, blanda). 

Ea 1919, nace la empresa de factomje MEXPETROL con el fin de promover wad 
panicipaciés nacional más eficaz de los equipos, tecnología y aerlicios relacionados 
coa la Metía penden. productiva y cosapetitiva ea loa mercados del exterior. 
MEXPETROL esti componía por PEMEX (25%); Bancomext (5%) y el I.M.P. 
(990. Ea temo que el resto* 65% se lo dividen en partes imita loe grupos 
privados: ICA, Bufete ledintriaL Laarasona. Proeza y EPN. 

*NEM EJECUIIVO FEDERAL Toa. %rimel de Eampiticos 19.4.19W EL SENO', talco 19114. 
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Hasta 1990, las políticas de comercialización de PEMEX en el exterior prohibían 
expresamente su participación tanto en los mercados ocasionales (spot) como en los 
de futuros; en ese entonces, P.M.I. contaba con una cartera de clientes a quienes 
abastecía bajo la fórmula de contratos de largo plazo, para lo que PEMEX establecía 
cláusulas que impedían expresamente al comprador revender en el mercado el 
combustible mexicano, con el fin de evitar un mercado secundario del crudo 
mexicano que restan transparencia a su estructura de precios, "hemos querido que 
nuestros clientes sólo puedan obtener en México nuestro propio petróleo".1  

Las políticas de comercialización han cambiado, la empresa comenzó a principios de 
1993 a operar en los llamados mercados de futuros, posteriormente incursionó en el 
mercado spot, como medida del gobierno federal y de las autoridades petroleras; 
pero parcialmente para sus clientes regulares o en los que estaban a punto de 
incluirse dentro de su cartera. 

La panicipación de PEMEX en estos mercados, fue con el fin de reducir los efectos 
de las oscilaciones de precios, de aumentar la demanda de los productos 
comercializados fuera del país y debido a la crisis que atravesó México en la 
renovación de sus contratos petroleros; como lo hacen la enorme mayoría de las 
empresas cempehdoras. 

Sin embargo, este cambio en las políticas de comercialización llevados a cabo por 
PEMEX, no están exentos de problemas técnicos, debido a la composición de las 
exportaciones petroleras mexicanas, 70% son combustibles pesados (tipo Maya) con 
altas concentraciones de metales y azufre, que los hace poco competitivos dentro de 
los mercados internacionales. Estas restricciones técnicas no se aplican a los crudos 
mexicanos más ligeros (Momo y el Olmeca), que fiaron los que se comenzaron a 
colocar en los principales mercados de futuros y spot del mundo por su alto valor. 
Sobre estos crudos caen restricciones de tipo comercial, pues al colocarlos en los 
mercados spot directamente se crea un mercado secundario del crudo mexicano que 
podría restar transparencia a su estructura de precios. 

MEXICO Y EL MERCADO PETROLERO INTERNACIONAL. 

Dale su mcionalización. la participación en el mercado petrolero mundial the 
marginal por la posición nacionalista de las autoridades; los niveles de exploración, 
predicción, refinación y comercialización se dirigiera básico/tiente bacía el mercado 
bienio. Fue boa 1974 nodo la producción mostró excedentes importantes debido 

ie  EL FINANCIE330. Isecibe Euryitiess. •Aniverietio de h Expropiatite 	Mino 23,1993 
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a los hallazgos localizados en diferentes zonas del pais, que hizo voltear al exterior y 
adquirir una posición dentro del mercado internacional, considerando las 
circunstancias del entorno bajo las que se presentó este nuevo proyecto. 

Le posición de México frente e la OPEP. fue ambigua. reflejaba los debates y 
controversias que suscitaba la cuestión petrolera en el ámbito nacional. En 1974, la 
Secretaría del Patrimonio Nacional (SEPANAL), anunció que México buscarla 
participar como observador en las reuniones de la OPEP e ingresar como miembro 
una vez que las exportaciones alcanzaran niveles suficientes. Al mismo tiempo. Luis 
Echeverría aseguraba al presidente Gemid Ford que México no intentaría afiliarse a 
la organización. Hasta fines del sexenio las declaraciones manejaban desde el 
posible ingreso hasta el no participar por cuestiones de conveniencia politica. 
finalmente imperó la negativa de ingreso, situación vigente a la fecha. 

Vinculando esta decisión con la fuerte dependencia del pais hacia Estados Unidos; la 
Ley Comercial norteamericana de 1974 aparecía como una amenaza inmediata a las 
exportaciones de productos mexicanos, en caso de su ingreso a la OPEP. En efecto, 
dicha ley prohibe a cualquier país miembro de la organización incluirse en le lista de 
las naciones en desarrollo con acceso preferencial al mercado norteamericano. 

A partir de 1979, la recuperación económica del pais, la ampliación de su peso 
económico y estratégico en la dinámica internacional (en particular, en calidad de 
exportador de petróleo y como importante deudor) y la agudización de las tensiones 
regionales, abrieron una nueva etapa en la politica exterior mexicana. Orientando 
políticas que determinaron el comportamiento de México en el ámbito internacional. 
en las cuales se determinó utilizar al petróleo como instrumento de negociación: 

A)Reactivar el proyecto de diversificación de las relaciones económicas exterels, 
con el fin de ampliar el margen de independencia económica frente a los Estados 
Unidos. Se buscó un acercamiento con paises como Esparta. Francia, Japón; 
Canadá y Suecia. Que buscaban fuentes de petróleo seguras y estables, a la vez 
que para México representaba la oportunidad de diversificar sus mercados de 
exportación y sus &entes de tecnologia, maquinaria y equipo. 

B)Fortalecer la presencia económica de México en la región, principalmente a través 
del Acuerdo de Cooperación Energética de San José. 

C)Se promoverla el acercamiento de México a paises semindustrializados, vistos 
como aliados pobiciaks para las iniciativas mexicanas en osunos entena Con 
respecto a esto. México propuso un Plan Mundial de belio ante la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 

La no asociación de México a la OPEP se suelentó entonces en el principio de 
ereedetenninecine del pele. con el rechazo de ~des que supmeetemelle podrida 
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limitar su libertad de acción en relación con cuotas y mercados de exportación, 
flexibilidad comercial y capacidad negociadora. 

Para Estados Unidos, México representaba una fuente de energia fuera de la OPEP, 
llegando a cubrir el 30% de sus necesidades durante los 110's y lo que va de los 90's, 
contribuyendo a compensar la declinación de las ofertas venezolana y canadiense, 

La coyuntura internacional fue favorable al acercamiento de PEMEX a nuevos 
mercad" como consecuencia de la crisis petrolera y el nuevo papel asumido por la 
OPEP, diversos paises industrializados buscaban disminuir sus importaciones 
petroleras hacia el cartel. Para México, fue mis clara la necesidad de ajustar su 
politica de exportación a las nuevas condiciones del mercado, imperantes en 19111. 

Actitud que se puso a prueba en 1913; los productores independientes redujeron sus 
precios en un promedio de 4 DM. Al tiempo, que Estados Unidos amenazó con 
poner dentro del mercado "spot" parte de su reserva estratégica, para influir en el 
nivel de precios internacionales. Lo que desencadenó una guerra de precios. No 
obstante, la Incite contracción de las exportaciones de PEMEX, el gobierno anunció 
que no iniciada ninguna acción que contribuyera a) abatimiento de los precios y 
postergó el Ore de sus cotizaciones a las nuevas condiciones del mercado. 

Mieatras salían propamas de acción y se configuraban las expectativas del gobierno 
Madrilista en materia de energia, a mediados de 1913 el escenario petrolero 
internacional registró una sacudida, al bojar los precios en 2 y 3 DIB en el mercado 
epot, la consecuencia fue un exceso de producción con respecto a la demanda. 

En 19111 México resistió las consecuencias de las crecientes ventas internacionales 
de petróleo por pote de los paises miembros o no de la OPEP, con descoseos 
directos y encubieria Los crudos mexicanos vendidos estrictamente a precios 
oficiales, se viera sometidos a un nivel de competencia en los mercados europeos 
muy estricto. Lo que aceleró el establecimiento de un nuevo sistema de precios, que 
respondiera a las tendencias de los mercados y no ajustarse a las decisiones OPEP, 

En estas circunstancias, el derrumbe de los precios en el mercado internacional 
pliacipies de 1106, resultado dramático pera el sistema económico y financiero del 
pais. Las cotizaciones de los principales crudos ligeros cayeron a menos de 10 DAS. 

Ea virtud de la Caliente ilgantación de le melte, la sociedad y le ecomede, lo 
que Dona mi el culpo energético acta a todos los pelees, apeadores o 
kaponadotes de oda Ea tia pais coso México, ea el que el seta soerettico 
jeep so papel treeseadeatel, es vial ~des lo ose 0C11111 ea el poema 
~deo del mudo, pues el alabéis más faene de memo relacione etestedees 
coa el atador es el petróleo. Maque en el mena mundial, México no dese ame 
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influencia decisiva, en materia petrolera si desempeña un papel de primera 
importancia; el monto de las reservas, de los volúmenes de producción y de nuestras 
exportaciones asa lo determinan (aladro II. 

En México, el petróleo desempeña un papel estratégico en la actual situación 
económica del pela, asa como en sus perspectivas. Las ventas de crudo representan 
un alto porcentaje del total de las exportaciones de mercancías, lo que convierte a 
PEMEX en la fuente principal de divisas. Una calda de los ingresos petroleros se 
traduce en una restricción al crecimiento via balanza de pagos. Un súbito aumento 
en los impelos petroleros constituye usa banana inesperada y tiende a releje los 
MIMOS de inversión. Las prioridades de la industria petrolera mexicana son: la 
consolidación de sus logros, la búsqueda de la eficiencia y la preparación de urna 
posterior expansión a otros mercados. Par* ello PEMEX sufrió una reestructura, que 
lo coloca a la vanguardia como presencia empresarial e impacto comercial. 



CUADRO 11.1: CONCEPTOS DE PRECIOS DEL PETROLEO 

PRECIOS COMAIIOS: Precia a los que un sada« o ua comprador lace »Seo en alpina fama 
comencional que ad diquesto a aceptar u ofrecer cierta suma por ua barril de palco crudo o una 
tomada de pinados derivada. El precio (pu a usa asnameme es en relación con las emnocimes o 
nnolinciée de petróleo de las compaNas petrolera a los penes exporadons. Cado la istroduale del 
régimen nal piso ea pida el imparto ad valoren soba las 'eones y ara tia impositiva abre el 
beneficio estimado por barril. los precios cotizados adquirieron otra función• u usaron en d alado de las 
recaudaciones tales. 

PRECIOS CONTRACTUALES: Precios estipulados en un coma aria Loe precios utilizada en los 
arreglos de largo plazo eine las grandes magias parolvas terceros. Sin embargo. las compitas 
consideraban tales precios como «cresos comerciales (a menudo mares que los Facies cotizados). Esos 
precios melca comprara con otros precios: de plazo o spot. 

Nano sa TRANSFERENCIA: Precio utilizado en las trunacciaa realizadas entre las compela 
petroleras y las subsidiarias del sistema mica/mate integrado. ce un precio para ~sitos contables a fin 
de evadir impuso*. Ea pedo no refleja el precio económico si los codos de adquisición. 

PRECIO 1111 VENTA OFICIAL (CUSER/4.41111119TAL): Precio domado for ci  *diem° del Pele 
podaba pa la sala de su propio petróleo a terceros cargadores potenciales. Ad. son precios de dad 
de la mersderlotea o los ~ea (sin Mago. al ipal pa los precios cotizados. podan tau hados a 
cimas codiciases distintas del precio referente a la clogNidad del comprador). 

PRECIOS EFECTIVOS: Son los precios a los que se sede (cuaba de amos) el petróleo en la arma 
merma, ya lea a el 'audio' mercado moto se los cuata 1~01 me anua 

PRECIO K IA OPE/ Precios de Vats guaroarraitales de los pass laientas. Htr una Gama 
Asaismeatal cal dos cotijuntos de modos ábreme., esa son: 

A) NECIO PiAlICAIIOR lit litERIPAINClit): Precio laido mecedor ti árabe listo edita de 31' 
*PU que la OPEP usts de sinónima C011111141111ifilt. Es uva Manca pasa la aneara de la mimas 
di campo. dado la OPEP no le paso de acedo sobre el precio de ftftfelkia (1973. 1979.1913). ruga 
un precio dual: 

1 Pendo de Rebata latimado: Fijado por la OPEP. No se rala Ñapa mamada a ose precio, 
Sólo sino como refartrail pila los precios de los daos de la OPEP asado d precio de abasia dadito 
re faja a Mala menores. 

▪ Pa* do 11111emiela Mear: Fijado por Arabia Saudita. raleo» ea propio precio oficial.  

OREM K PRECIOS OFICIALES OPEP: Emes precios iscluyea todos la peda glaciales danta 
del de refunda Los da» dilleren en lo que se alca a su calidad (arao* do mak o parlad). 
AM", la alnada papifics y la cosos de ~porte nalmados ama los pasos de expostocits y las 
mercados priecipla cootritain morabito a afectar a los precios del endo: goa los precia ambos pe 
Isba algar la Matracas de les cambios a las *naciones de la ofena y la deuda do coa meada de 
creía en telecide oto alga ~ora. 

PRECIOS NO OPEP: Son los paca eiciales ijada por ceda Pana indisidalomose. Al laudo 
soma ea ama el precio de referencia cfactiso y otras arables Difiera de la pala oficiales de la 
OPEP sa la anua cn que eapotan a los cambies ti las audiciones del atado y en los alada 
stilizados en la ainiaittraciói del precio. 
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PRECIOS DE MERCADO: Los del crudo determinados como resultado de le n'erección de la darla y la 
demanda en diserto lugares donde te negocia el petrOteo. Estos precios te *ondeo mediano iiiiiiefOGIG 
uaneseciones de mercarlo abierto entre compradores y sendedoies Estas acolas se hacen a los dolimos y 
con los precios convenido en el momento. pera cada cesio, por las panes comamos. Se macen también 
como Precios Spot. Se determinan en el mercado spot y oeneralmeme difieren de los Precios Mides. 

PRECIO DE COMPETENCIA: Son los precios derivado de las Munas loteas de aradlos 
ontractuales que surgen de la competencia en las opone:iones de N'indo°. como los demento, en precio 
los acuerdos de procesamiento. loe acuerdos de trueques, etc. 

PRECIOS NETEACK (ESTIMADO). Valor estimado de un crudo especifico. Se ~dm deduciendo 
los costos de Reflexión y Transporte del precio Sea de los productos redondos N'o es los precio sino era 
essimacido sobre el velo de un crudo pera un refinador, dedo el valor Mosaic de lo precios sobre los 
productos. Deberá compararse con los precios epa e intuirá en las decisiones sobre la administración 
operación. 

PRECIOS MOS: El precio estipulado que lijan compradores y searkdores en el momento de Mar uso. 
sud respetado basta la orminación del mismo (de cono o de kupplarol 

PRECIO SPOT: Es d precio Mena* en el "lupe. por cada envio. entre las pote coiratanies. El 
Nodo al Ene se solde un «do dado mediante transacciones de mercado abierto en el mercado So. El 
precio de la sita única de una cantidad dada de petróleo disponible en un enterque Que se mida ea 
cienokmat 

PRECIOS BE nimios: So los precios transmilidos poi lodo el mundo. que aparecen poi olido de 
Ice envicies* pealada. de las Bolsos de Fueros petroleros NEMER. BMNY y IMP. Emes precies pada 
~int taiblitiliallente; Ice los precies a los que se efectúa ea acuerde, pera algún MIMO Alti» 
eepecilicale, e** medido fijas * usa saciedad aplace de petróleo cal (mecidos come buriles 
eleetilaices). Estos precies se usan para describir el precie, la meced* corra el Flop y. redeareliwie, 
ceso un precio de arenada sobre iodo mande hoy olatilided en los mismos e inanidad» tobo el 
oso* Issirdelo 

RENTE: GARZA, Odiado Alejandro Motteminación del precio internacional del 
petróleo: Opciones pura México" Ed. F.C.E. México 1944. Pass. 7146. 

NOTA: En el cuadro se hace referencia (1:YORK«, 	conceptos que ha nuestro entender 
han tenido mayor influencia en el Mercado,Petrolero Internacional. 
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GUARRO 
PEINCIPAI23 ~MIMOS RE LOS CRUDOS MEXICANOS 

PORCENTAJES 

MURO. TIPO MAYA 
220  API 

CRUDO 11PO ISTMO 
34° AM. 

CROMO UPO 01.511ECA 
311° AP1 

GAROUNAS 33.0 43.1 49.1 

1NESEL 8.6 10.2 12.2 

T1U111105R4A 10.9 14.3 111.0 

C01111111STOILE0 51.1 26.9 14.5 
VIZZ1 Cal misi Raíl. Tasóko: lacrisis de los ocheedir. Ed. Premia. ~era ~a. Pron. 



ArtibialiL 	IC /1511011x ►► ~OS/ %Me Ude Wut Tema laismedlit (3) Pélm. 	Illeillems 
1910 35.69 36.53 37.111 37.96 36.50 
1911 34.32 35.93 36.67 36.01 31.75 
1912 31.90 32.97 33.75 33.65 25.75 
1993 25.75 29.55 30.01 30.30 26.42 
19114 28.07 28.66 21.96 29.34 26.90 
1995 27.53 27.51 27.74 27.99 25.33 
19116 12.97 14.31 14.60 15.05 11.84 
19117 16.92 18.43 18.46 19.19 16.06 
19119 13.22 14.96 15.10 15.91 12.24 
191/9 15.69 1120 15.50 19.64 16.74 
1990 20.50 23.11 24.27 24.52 21.14 
1991 16.56 2005 2030 2134 14.56 
1992 17.21 19.37 19.92 20.57 14.24 
1993 14.90 17.07 17.60 15.45 13.14 
1914 14.76 15.91 16.21 17.21 13.1111 

MUR& ~di ~mi ~MI ~bu dele VARIO 	y len - owS 
Net" 11.-Pinciesde 19111 -a Wwiewhie 11•1 ~ro Liiple.Diciembee 11115 - l 1 Demi 

2.- ~desde PAD -118/l~. 11115 - 119410~11eme 
3.- necios 11118 - WS3 ~me W.T.I. hice_ 11E4 -11ee Recia Spes W.T.I. 

Ifficloyeeoulle aya Yak Moje y. a ~Ir de MB ~dee el ~o TipeOlurca 



CUMMID 
~VAS P11101MDAS 

Miles de aillowes die %miles 
Dielleibecián por ZONIII 

~ea Otsilizeil Aity Atari m Mabita del New* de) Aldea E. C. P. (51 Ainifiesh Ludas Medie Orino* 
19110 23.2 19.6 39.2 55.1 16.3 69.5 362.0 
1981 25.2 l9.2 44.4 56.2 *5.6 85.0 362.6 
1912 23.5 19.1 43.9 57.8 84.9 78.5 369.0 
1983 23.7 19.0 42.4 56.9 84.3 81.7 369.7 
1964 24.7 11.6 42.1 55.6 *3.8 83.3 391.4 
19115 26.4 11.1 43.0 56.2 *1.4 14.3 397.5 
1986 12.2 19.1 40.4 55.2 79.3 88 9 402.0 
1947 22.4 19.5 41.1 55.2 79.2 114.3 564.8 
1911 17.7 21.5 43.6 56.2 83.9 122.1 571.6 
1919 18.4 46.* 42.4 58.8 59.9 125.2 660.3 
1990 14.4 50.4 42.0 59.9 58.9 121.0 662.6 
1991 14.5 44.1 41.7 60.4 51.1 119.8 661.6 
1992 15.1 44.6 39.7 61.9 59.2 123.8 661.8 
1993 16.7 44.8 35.6 61.9 59.2 124.9 662.9 
1994 16.5 44.5 1111.3 62.2 57.0 78 3 660.3 

Miedo floiniumSedinal Nonius 1/1/11111,1: debe 111.1110111~) 19811-1915 
NOTAS: 1.-A ~rae 111/9 les daga de Mis y ~Más yi indloyae a China ame pis con eammia de ~e 

2.•Esi 1114 ladees* ~ice del Nene ya eadgpai a México ame peree del 1LC. 
3,Ecipamiss Cialialliggift PlIzail~ a patir de 19//0 Ez•Vailie Switesca ) ~pa del Eme 



1,11.4n: Misia ~me aminislaggiaNdrihrlibe1/0i/s~ Mit - 1995 

PISTAS: 1.-1.4adousamiorma putárdralIcallidilidliameamu~se eliscam par ames 
2.- Apar** 11,11esdilesde la Ult.S.S. seapwas EybUilike ~Mita y ~o 

CUAND ILS 
DISIEWAS DABAS 
hiles de Mimes* mies 

Diesimeiés per Pais 

1983 <e) 1904 1915 II% 19117 1910 11119 m  1990 1991 1992 1993 1994 

Reino Usa* 13.2 13.6 13.0 5.3 5.2 4.3 3.8 3.1 4.0 4.1 4.6 4.5 
Nonaega 7.7 8.3 109 10.5 14.11 10.4 11.6 7.6 7.6 1.1 9.3 9.4 

ter' 16.6 16.7 16.6 16.0 16.0 16.0 160 17.1 17.9 17.9 17.9 17.9 
Clima  19.1 191 1114 11.4 18.4 236 24.0 240 240 240 240 24.0 
Uds 21.3 21.1 21.3 21.3 21.0 22.0 22.1 22.1 22.1 22.1 22.8 22 8 
U.S.A. 34.5 34.5 35.6 325 33.4 34.6 34.1 33.9 33.11 32.1 31.2 30.2 
Vasiiiela 24.9 25.1 25.6 25.0 56.3 ss. I 52.5 590 59.1 62.6 63.3 64.5 
MEMO 48.0 4116 49.3 54.7 48.6 54.1 56.4 52.0 51.3 51.3 50.9 50.8 
U.R.S.S. 63.0 630 61.0 59.0 590 5e.5 58.4 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 
AM - Dhabi 30.4 30.5 31.0 310 92.2 92.2 92.2 92.2 92.2 92.2 922 92.2 
Mil 51.0 41.5 47.9 MI 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 89.3 

kit 43.0 44.5 44.1 47.1 1000 1000 1000 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Rumie 639 90.0 119.8 91.9 91.9 91.9 94.5 94.5 94.0 94.0 96.5 96.5 
Arabia ~Ña 1660 169.0 108.11 166.6 167.0 1700 255.0 257.5 257.8 257.11 261.2 261.2 



MAMO Ui 
P111011119iCCION 1211101112110 111041110 - ANUAL 

Miles de ~les pidas 
~ida per zoma 

WassesOrdémed Alldra Ade y ~a 1» ~he Leidos E. C P. ab Andriaa lid Nene t» 111plis 
19110 2.360 6.090 2,760 5,195 14,725 11,935 11,750 
1911 2.6,0 1900 4,910 6,300 12,770 11.790 16,015 
1912 3.0» 4,770 4,110 6,560 12,870 11,790 13.270 
1913 3,450 4,720 5,130 6,495 12,925 11,905 12,110 
1904 3,765 5.150 5,515 6,695 12,7Z1 12,210 11,155 
1915 3,960 5.390 5,715 6,700 12,375 12,355 10,900 
1916 4,210 5,350 6,100 6,635 12.150 12,030 13,105 
1917 4.100 5,275 5,995 6,610 13,035 11,155 13,125 
1912 40119 5,470 6,125 7,055 13,035 11,765 15,005 
19119 3,975 6,030 6,330 7,110 12,6110 11,120 16,565 
1990 4.235 6,690 6,695 4,495 111110 13,945 18,020 
1991 4,505 6,915 6,115 4,735 10,760 14,2110 17.4110 
1992 4,145 6,915 6,875 4140 9,435 14,145 111,925 
1993 5.125 6,530 6,935 5,030 1,460 14,010 19,600 
1994 6,050 6,160 7,090 5,240 7,645 13,900 19,870 

NIZ1111: 1lilir111salwslaaiisliwainrifwommoilaa4niy iminbrus 
NOTAS: 	A ~Me 19t11sr1it May ~ah* ~me a Mi» ame pais indeparlicone 

2.- ~as Caimimme 	 a gimir de 1I81 Ex4Jille liseillta y Europe dd Eme 
3.- Las Casi Mit* 1190 pais ~lo del ilillG eacirja i 11116ice. deme del ~o tl T.L.C. 



CUASI» 11L7 
INIONUCCION PINOININNO MANID - ANUAL 0, 

Pieles de Driles Obvios 
Disaiimaiola par País 

19110 1951 1952 1153 1154 1953 19115 1957 1955 1919 1990 1991 1992 1993 1994 
61.13.11.5.5. 12.213 12.330 12.373 mago 12.235 11.339 12.410 12.013 12,61 12,270 11.370 alkiés 9,143 1.100 7360 
IMEXICO 2.130 2.15 3.003 2030 3.015 3.e13 2.730 2.575 2055 2.093 3.103  3.223  3.213  3.240 3.265 

9.1,0 9,103 6093 3,223 4.710 3.565 3.130 4,360 5235 53114 7.310 9,405 9,270 9,455 0.165 
Fama» Ud "» 3.5» roma 1•.210 10245 emas ases 10230 9.945 9,745 9,140 1915 /075 uno 1,555 4335 
bák 1195 1010 1.10 1,225 1.4011 1.743 235e 2055 2023 2.155 210 323 450 310 
Voriaida 2,aM 2.110 1263 Lars Lars 1.730 1.065 1.775 2003 2.075 22111 2.490 2.51111 2.510 2.673 

2.125 2.035 2.001 2.135 2350 2.315 2.630 2.673 2.730 2.710 2.753 3,110 2,160 2094 2.945 
W41/51» 2,053 1.400 1.255 1235 1.315 1.475 1.165 1,210 1,363 1,635 1,750 1,095 1,945 1,910 mea 
1315 1.790 1,220 1,133 1210 1,105 1,105 1,043 1,13111 1,055 1.140 1,333 1.310 1.475 1000 1.410 
Camadá 1010 1,610 1.510 1060 1,775 1.410 1,110 1010 2,010 11411 1070 1974 2054 2.113 2.210 
Reino lidio 1,645 1,133 2,123 2.360 2350 2.655 2.413  2.553 2.370 1.953 1,593 1/495 1.975 2.110 2.675 
hilasesia 136$ Lao 1,413 1,343 1010 1.333 1000 1,320 1,323 1.413 1.150 1.670 1,310 1,510 1.315 
kis MI» 1,325 2.410 2.113 2,195 2.213 1.905 2.310 2165 2,1140 3,125 3,260 3.325 3.595 3000 
Kumla 1,425 963 705 100 905 920 1230 1,073 1,340 1.640 1,015 200 1,093 1,930 2,053 
Agio& 1.015 1,033 1,643 1011 1073 1.093 1.125 1.135 1,113 1205 1,213 1,310 1.310 1.313 1.300 
PRWM »Mala Irmelum1~3111nigiv MI» 111014 Oil 14/111414, ,910 -1993 
11141A11: 1.- Les Mos. al le eaco"i 461111.1114:1161.6.1ecala pis • mei& ~dem as peakocilia 



*Mea 111.116 Mime Aadricallansa E. C. P. 0) Ade y Ammemilla (2) Rampa Orielemed ~Mes ad Nene o) 
1910 1150 2.020 4,615 11,400 10,665 13,630 18,315 
19111 1.525 2,130 4,715 11,0110 10,210 13,110 17,310 
19112 1,610 2.190 4160 10,935 9,955 12,475 16,330 
1913 1,630 2,425 4,745 10,765 10,060 12,195 16,220 
1914 1,630 2,540 4,675 10,710 10,460 12.300 16,600 
1915 1,725 2.610 4,700 10,775 10,425 12,145 16,660 
1915 1,705 2,650 4,1125 10,105 10,930 12,620 17,210 
1917 1,710 2,705 5,025 10,145 11,250 12.665 17,615 
1911 1,135 2.105 5,095 10,745 12,125 12.125 11,190 
19119 1,930 2,105 5,175 10,725 12.625 12,590 11,345 
1990 2,000 3,060 3,550 10,325 13,510 13,125 19,450 
1991 ZOOS 3,115 3,610 9,105 14,055 13.340 19,150 
1992 2,070 3.530 3.740 1.095 15,255 13,765 19,415 
1993 2,070 3.630 3120 6,625 15,175 13,755 19,705 
1999 2,100 3,725 3.910 5,670 16,550 13,795 20,310 

Reepelem Seilidad 	dee %dé Oil ~y 1111114913 
IIOTAse I, Les Dem de Atabic a del Name ya imboYas a 

Amigar Id» lesoldes de Ade y Andeedie isedzyme a ~mor pisas eameale de--'-- 
3, Iftimidueemeloosenudiallaw morir* 1916 Ea4Mia ~doy ~pe 4d1Faie 



CUA111110 

COTISILIIIID IMIIIIIIIIIEND MANEO - ANUAL or 

Mdes de Beredes Diarios 

Dieieibeción per País 

1900 a) 1911 1902 1903 1904 1995 1916 1907 1900 1909 1990 1991 1992 1993 1994 
61411110 Uleidos 16.460 11591 14.745 14.745 15.170 15,170 15,665 14.023 16,630 16.445 16.3113 16950 16,260 16.470 16,915 
Eo4J.K.S.S. 9.465 9,155 9.915 11.974 4,435 11,365 4,400 1,440 1.305 1.300 4.435 7.945 6,170 5.440 4.655 
lapées 4.935 4.035 4.395 4.399 4.00 4.435 4.495 4.500 4.1105 5,005 5,305 5,410 5.3ee 5,455 5,770 

Aleamie 2.725 2.790 2.640 2.595 2.540 2.670 2.110 2.745 2,745 2,593 2.710 2,435 2,150 2.905 2,140 
Ramis 2.399 2.940 1,915 110/1 1,115 1.710 1,130 1945 Uno 1,100 1,91e 2,02o 2,010 1940 1.930 
bis 1,910 1910 1.145 1,120 1.735 1.730 1.770 1,11311 1,440 1,930 1.9311 1920 1.925 1.910 1.915 
Canadá 1.455 1,740 1,565 1,473 1,425 1.410 1.340 1,300 1465 1.740 1,690 1610 1,623 1.600 1.735 
China 1.745 1,705 1460 1.705 1,735 1,110 2,010 2,110 2,210 2,240 2.235 2,410 2,160 2,915 3,030 
1I 0 Ilálo Lélo 1,560 1.5110 1,330 LISO 1.430 1,615 1010 1;705 1,745 1.740 1,743 1,775 1,794 1.775 
IITEXICO o 1,240 1510 1,230 1,195 1,291 1230 1,290 1,295 1,390 1.455 1.320 1.530 1,555 1460 
brand o 1,115 1.130 10961 ion 1,115 1,210 1.240 1,270 1,290 1.275 1.290 1.330 1.355 1440 
E411499 1.070 LIMO 990 1,010 955 923 925 940 990 111411 1,040 1,055 1,115 1400 1,120 
Nva. Zdada 100 745 655 625 625 635 71/0 705 740 735 763 765 795 790 790 

hora 0 610 720 755 413 SU 935 965 1060 1,155 ¡.200 1.220 1,243 1.310 1,400 

~Mara 439 425 410 590 sao seo 610 625 650 IAD 613 675 6111/ 720 730 
11111114111: 90ei* 194aulam 11~1111oávaatabe 9141110i1i3 1994 -1995 

NOTI4S: Lis dom. as oraineamaa ea online dilidooma coi paha minio 11449ecimes as mg caffiame 

2.- Caos so diipablen 19111 	albtoink 	y la bdia. 



CUASI» II» 
GAS NATURAL. PlIOSUCCION PlIONEING SI A - ANUAL 

( Miles de Samilles) 

1990 1991 1992 1993 1994 
3.392 3.367 3,395 3.461 3 476 
5.017 4.909 4.a6 4.616 4.426 

65% 695 746 e20 1192 

399 455 4% 462 435 
301 335 3411 4111 432 
141 173 161 166 1611 
113 11111 194 191 202 
323 330 363 350 332 
219 340 354 371 409 

145 144 143 169 171 

19110 19111 1942 1953 1954 vas 1956 1997 191111 1999 
~os Unidos 	3.6211 3,507 3,320 2.9e0 3.326 3.137 3,050 3,1% 3.251 	3.297 
ht-110011 Soviética 	2.717 3.011 3.300 3.136 3,413 3.157 4223 4.476 4.739 4,099 
Cm" 	 507 494 437 459 472 515 471 514 599 634 
Nueve Z4ita& 	 505 	4% 	427 411 	452 	472 	412 	411 	346 	397 
Ré410 de 	 235 234 334 I» 335 242 273 211 279 272 
10 	 199 229 240 33e 210 196 172 174 174 176 
Mema 	 tes tes (79 evo (11 167 (70 116 I% 203 

Arada 	 131 14.2 176 23% 207 235 249 272 251 306 
ledleseuie 	 12.2 127 130 146 214 203 243 234 257 273 
Voemede 	 110 1N 112 103 114 114 126 122 (25 129 
P~Mb5titilifoweleme 	%Mem of Medd Emmy 11111/4995 
14110,141k 	ese lo from Ware 31141wea * Taielika de P01/41/amaivalast parle ira% ar bacc ammenii• a 

Ihaeoika 	ea~liard. ase d 401or 7.33.~ Mes mammadeciar0111.1. 



00~ 	IMIN •>rroiIdorarde do ~1995 
NOVAS: Las das doe lima ola ilikgesok Tadafts die gismea~ por la wra, te kaoe can~ a 

ialoika diow 44110p1ifflio peral dr 733, ~a kg momakcimes A». 

IMANO MI 1 
CA15 NATURAL. COISUISID 911115111EIBIN)1511411110 - ANUAL 

( Mies de Sutiles) 

19111) Val 19112 1153 111141 11SS 19115 1157 191111 19119 19IA1 1991 1992 1993 1994 
Emis Miles 3.515 3.599 3,316 3302 3,40 3,294 3907 3.275 3.427 3.901 3.915 3,622 3.719 3.1199 3,944 

2,04 2.353 2,305 2,949 3,277 3,595 3.752 3,453 41195 4,111 4,373 4.391 4.114 3.916 3.417 
Canadá 361 311 3111 347 350 325 31111 3112 YR 421 MB 416 441 452 465 
Alensuis 325 353 2» 207 365 361 3» 315 353 353 395 415 416 131 441 
Reino Uñas »3 311 315 323 3111 342 347 357 310 336 347 374 375 424 446 
Nueva ZAINA' 222 2a/ 223 219 219 235 215 246 224 229 227 251 243 235 251 
~mis 173 MID 13$ 163 172 171 177 173 I» 194 252 257 213 203 
lepéit 172 177 III 125 246 263 369 279 295 316 335 361 369 372 39111 
Mero 1011 167 161 MG 194 199 212 236 221 271 207 304 302 310 300 
Chis 06 711 1 75 15 14 $5 94 93 95 97 MI 545 107 109 



ICUARTIO IL112 
CA 	ENOIDINXION 	 IMMO - ANUAL te) 

( Palie (fie ~des) 

1910/ (91 1111 1912 11113 11114 19•S 111116 111117 MINI ISM 11lO 1991 1992 1993 1994 

~os liadas 1 3323 3.524 3.321 3.442 3.24 3.576 3.91 3.779 3.927 4.173 3.957 3.957 3.715 4.032 

2.922 3.101. 3241 3.111 3.741 3212 3333 3.453 3366 3.9111 3.14 3.1115 4101 4.331 

Ex-U1i8e Stiviere • 2.347 2.11111 2.672 2.611 2162 2.331 2344 2.376 2.111 2.146 2.11111 2.99 1.171 1.647 

AkwaRia o, e Le•e o 1.112 11117 1153 1.097 1.41711 1.46 0131 910 V» 749 6711 611 361 

Palmó O 1155 11115 11.191 I.» 1}23 1175 1113 113 119 641 464 626 621 6u 

bis o 411111 GO 671 710 747 557 441 644 462 757 11113 1111. 191 901 

Reir Unible • 5» su 514 220 419 4112 454 464 446 410 4» 377 304 214 

~11i • 453 472 MI 551 623 671 7112 463 725 701 1111 01 163 167 

Clieweele~ e 35) 357 377 346 366 324 323 3111 31111 274 254 232 225 214 

E1111.1  • 1K I» 110 130 134 131 I» 117 01 131 113 113 141 103 

11111111111: &Mi* lendem ~I ~ion allivaile emqv 11104995 

111111Alc 1.- laseam ea la liffilesKaa al eieleme dr Tem:~ dr ~he sembilme; per KM». le Ime 4armmü0s 
1112011aDieim ~/arrisu7.33.00iwrsrOwmedicmesML smes 

2.-14410»MIK» • Alma» 0~ y b Faa-Ahmaim 

3.- Dais auldwpaims posa» N11K1.  



NOTA»1-4s0ir4w10eme»me ea Mis de Tudeilistle ~km 4.40414~ gas biza& se lace la comuliii a 
~1011imili Ford 1~ 733. ~mi les ismalisims ATI. 

2.- Las des indiges a Arria Oseillualyl•Ex-A1~0~1. 

MAMBO 11.13 
CARBON. COVellffille P1110111111MINO 11111~01- ANUAL (e) 

( hiles de Elwales) 

1155 1951 	110 1953 19115 1945 1996 1947 1955 1959 1940 1991 1992 1993 1994 
OMR 2.934 2.419 	3.921 3,196 3.419 3.734 3.142 3,292 3.433 3.701 3.743 3.014 3.114 3.9» 4.193 
Emito ~os 2042 2.970 	2.092 2,934 3.144 3.249 3,019 3,326 3442 3.4116 3,329 3067 3.4115 3.5911 3.610 
Ex-Uiós SoiliMs 2,511 2,140 	2,529 2.574 2,617 2.603 2.420 2.4411 2.397 2,292 2.257 2015 1.947 1.745 1.541 
MO4~ (3) MB 997 	302 146 411 541 1,051 11136 027 11113 950 434 765 711 706 
mem timo 332 510 	479 110 332 454 494 510 494 443 411 477 451 392 »I 
2411411 422 466 	454 442 469 532 549 349 559 554 557 579 572 »I 401 
Farda 
C4414‘ 

24/3 14t 	210 145 1E3 17/ 144 131 125 1411 140 147 131 1114 103 
146 159 	200 207 237 224 239 245 224 202 179 117 192 174 143 

Y.,. 109 197 	117 122 127 310 393 402 405 4411 333 207 247 237 244 
103 123 	132 141 143 137 139 136 114 I» 139 I» 1411 133 130 

51111211» 	Ileilma arriew etWalli Emmy 1911.1995 	- 



/1133111: 11/111 floulim ~I Mama a1110/114 Emmy 111164955 
NOTAS: I.- bisanuas b Sem lamas ea biellems de Toselliza de Pasillas~e. por lo ama. az loar b amealla a 

lbailla DiaisK adMiplIceala p arel lame 7.3L Imula 1115 illi 99~191111~195 MI. 

CUAIM ILI4 
mesemazioneenamo.CDNIUMO PNONNEINO ZUMO - ANUAL o) 

( Mies de Elloreilles) 

1900 1101 lin 1903 1904 191113 19116 1907 1910 1909 1990 1991 1992 1993 1994 
Estados ~os 
Goisli 

5% 573 6511 715 217 111 111 161 144 171 110 177 155 171 157 
421 436 416 416 1110 191 116 595 $94 114 117 194 199 103 196 

Es-Uaiáis 509~ 345 3% 363 374 3•11 392 136 139 146 141 147 147 150 150 152 
Ispó11 152 119 143 143 145 1111 II 49 31 59 56 62 53 64 46 
%nem 152 151 174 163 174 167 61 65 69 75 36 10 74 75 72 
Rancia 112 116 111 109 00 93 41 45 49 32 36 39 45 41 SI 
Italie SI 114 II SI III SI 27 26 26 20 20 29 39 21 30 
Sued11 73 75 70 SI 16 III 31 14 43 45 45 413 16 47 37 
Salas 65 és 70 fe 59 62 21 22 23 19 19 21 n 23 23 
Sasivalis 65 76 65 67 411 65 eo 9 a lo 10 lo 10 11 lo 



9.01112:116111*~~ 	 use-eues 
NOTA» 1.- lambs» le faz» Iiime ah Milms dr Tila* Nallies~ pm le imik le bre b 

ami» Mut" ~km» rad Sem 733, Imallpaa mcs~acimeAPI. 
2.-1464:1»~a Almmia0464~yla61-61~10riama 

CUAS.° IL15 
117411111CM, NUCLEAIL COMIONOPROMMID MAM) - AVIUAL 0) 

( Miles de Desudes) 

ISSI I9 1993 1994 IISS 19015 1902 19019 1949 1990 1991 1992 1993 1994 
Eleadlea Midas 2111 536 5114 992 655 747 101 I» LO» 1.954 1.149 131 1.231 1,215 1.272 
3oulta 147 194 114 262 224 24f 314 »1 3» 355 372 399 415 474 493 
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CAPITULO III 



3.1. RELACIONES COMERCIALES DE MEXICO CON EL EXTERIOR 

La economía internacional se transforma alterando los órdenes políticos y 
económicos del orbe. Constantes problemas afectan todos los ámbitos, cambian su 
percepción y exige modificaciones en la selección de instrumentos para resolverlos. 

En los 30's, la reestructuración macroeconómica puso a prueba la capacidad de las 
naciones en desarrollo; se estancó la ayuda a estos y crecieron las presiones para 
alinear políticas y no ser marginados de la comunidad económica. Del lado de los 
paises avanzados se aceptaron correcciones al consumo (Estados Unidos, con 4% de 
le población plmeteria, utiliza el 25% de los energéticos no renovables). Por su 
pite, los paises en desarrollo pagan un precio alto en sus aspiraciones pu 
desarrollan,. 

En lo relativo a la producción industrial, las ventajas comparativas dependen cada 
vez menos de la dotación de recursos naturales, de la abuadancia de capitales o 
RIMO de obra, y ambo mis de la tecnologia aplicada en danzar la excelencia 
productiva en áreas seleccionadas de la producción. Se establece así un enlace entre 
le globalización de los mercados y d progreso tecnológico, esto requiere de ama 
integración productiva de recursos y rondes, así como implantar sistemas de 
producción moderaos, dillisión tecnológica y ruca* de los costos de investigación. 

El orden económico Internacional lo integran principalmente dos clases de 
perticipunes; de un lado, las naciones especializadas en la Ibbricación de 
mandicturas, que concentren las innovaciones técnicas y tecnológicas; de otro, los 
productores de articulo. primarios, prefereatememe de origen energético y apkola. 

Mi, gradualmente el mundo loa prescindido de reconocer un centro (mico de 
gravitación económica. Hoy existen, además de una midtipolarided, enormes 
detequilikios triar/quintes entre las ecosondas avaluadas y entre éstas y el sur 
en desarrollo. Proceso de cambio que puede esquematizan como sigue: los países 
compaginase* aseaos avanzados dio impulsar estrategias nacionalistas de 
iabastrializeción baste vencer le competeacia de naciones desarrolladas, enloces le 
«Ilación de loe centros consistió ea concentrare sobre las actividades de pata. 

Le multiplicación de loe caeos idead** ha hecho imposible que alpino de ellos 
pueda funcionar como locomotora de la economía imemacional. El panorama del 
Tercer Modo muestre &equilibrios 01101110. insoetreibles en el largo plazo; del 
lado positivo están las economías de indusidalicaciów reciente, capaces de exponer 
creciendo y sammiendo eimatioses menas internacionales; ea el otro extremo se 
sitúa buena parte de las naciones americanas y *fricabas, con escasa capacidad pera 
adaptarse a los cambios de la economía internacional. 



En Latinoamérica, la crisis de le deuda y el cierre a los mercados internacionales de 
capitales forzaron la implantación de politices recesivas de ajuste que inicialmente 
generaron considerables superávits comerciales, para luego desaparecer como efecto 
de los cambios estructurales de la apertura externa y dar origen a ciclos de déficits 
comerciales y de endeudamiento externo. 

Hoy, la rigidez más significativa, no son las diferencias económicas entre países, 
sino la fragmentación de las sociedades del Primer Mundo y por efecto, en el ~o 
de las naciones, de aquí el porque de las tendencias globalizadoras de los mercados. 

La «apetencia surgida en los negocios ha llevado a las empresas e seguir otra 
lógica diferente a la canalización de inversiones por parte de les transnacionales al 
«señor: diversificando geográficamente su inversión, comenzando por los mercados 
más desarrollados. Mi, es fenómeno «Menee que las empresas japonesas inviertan 
en Europa o Estados Unidos y viceversa. 

Loe procesos insepadores buscan asegurar un lugar en el mercado mundial; 
distribuir los costos de la investigación tecnológica; compensar los riesgos de los 
ciclos económicos y geno influencia politice en distintos mercados financieros. 

La apertura de fronteras significa renunciar a algunos inanimados ortodoxos de 
politica comercial. Más que soluciones en la construcción del nuevo orden 
ecosómico internacional, es posible que (debido a la cantidad de tendencias 
ettooutradas) en los hechos se produzcan diferentes combinacioaes de liberalismo, 
regionalismo y proteccionismo, relacionadas por corporaciones tranmacionales en 
competencia que, optimizan los diversos regímenes de comercia 

Le exponación no debe considerarse exclusiva para vender productos más allá de las 
hiena; prácticas que bao evolucionada Las naciones y sus empresas, bucea 
absorber nichos de comercialización, sin esperes que lleguen compradores. peastrm 
sus productos directamente dude auge la contrapuse. En es* marco, el papel de 
Estados Unidos como centro hegemónico del comercio mundial disminuyó. y 
sugieren otros paises coa capacidad de influencie la Unión Europea y del Sudeste 
Mitigo. La inversión directa se comiese. ea insinunemo de explotación. 

El desarrollo industrial, financiero y comercial nos peale visualiza que las 
ecommdas mandes se abocan a las menduttiras de productos coa procesos 
tecnológicos de plata, campoaeates ~ices, bienes imiessiws en cap W, 
servicios y actividades de investigación. Todo lo demás se rabiaré ea el entinar y 
sipifica la transferencia total de actividades meadactureres intensivas en memo de 
obra hacia los paises en desarrollo, sobre todo a las ecosondas intermedias de su 
mismo bloque económico. 



Paralelo el proceso de regionalización, tan aumentado las restricciones no 
arancelarias, que llevan las relaciones económicas a desligarse de las nomas 
aceptadas del Mliltilifelli$1110 y le no discriminación como las formas de 
organización creadas por el sistema económico de libre comercio del GATT, el 
regionalismo es la manifestación de una nueva (encina del poder de la ceceando. 

El fomento e las exportaciones es los mercados más competidos, be establecido 
protección en diversos sectores. La inestabilidad de los tipos de cambio y la 
apreciación del dólar propicien(' cambios en las politices comerciales para 
salvaguardar le participación en los mercados. Lo que nos muestre como la 
protección sirve a los pelees demorados para preservar sus niveles de actividades 
fundamentales (apicultura, acero, petróleo, automóviles), reducir los costos del 
ejote en sus cuentas enemas y presionar en las negociaciones internacionales. 

Las penas dedos por le regiouelinción de América del Norte, le CEE y Asia 
contrastan con le experiencia de le integración latinoamericana. La apean% 
registrada en los 'ffs y h recesión provocada por la nom de divisas en los tes, 
ocasionaron una crisis en la integración regional; les bases de esté tan cambiado, el 
proceso hender se debilitó el no satisfacen* los requerimientos de divisas pm* 
Audacias le actividad económica. Ea esta región, mato la acumulación de capital 
como el Amachinen» se china en el exterior, pose en evidencia le carencia 
ennactural de un sector productor de bienes de capital, limita la oferta de divieas, 
debilita los mecanismos de imennedieciós financien e inversión y la actividad 
productiva. La repasen de los mercados regionales ea apoyo ala ieduseielhación, 
sirvió de base pera la integración, pero mintió el proteccionismo en ceda una de las 
ecosondas y propició la liberación progresiva de su sector externo. 

Les nuevas prácticas de comercio e imeflión, al igual que loe acicates 
acoeseciademos politices y económicos, penden suponer que existe me nueva 
perspectiva en le configuración de los grandes bloques económica. 

La imerdependeucie de los pases de Oriente no se liana e la relación entre /apdo y 
los 'Tipa Asiáticos' (Taiwan, Coree. Hug Kong y ffirepper); nao que mabién 
impere a Chas y a paises en desarrollo que avanzan e un ritmo acelerado de 
iudamialización, como indonesia. Tailandia y Malasia, los cueles tau incrementado 
en participación ea el comercio imeralcional. 

Es de sumer, que la llenada Europa unificada no es la etapa final del más 
impone* proceso de imegraciós de un mercado comen, siso me lime más ee h 
formación de le Europa ~de. ESA habrá de iecorporar e otros paises 
relativas,* cerneos de ecommie inseraedia, a los paises de Europa Central y 
mis delante, enloso, e las Rapabas Europeas Exioviétices. 



La fonación de un nuevo bloque en América del Norte es un hecho de carácter 
inevitable. Proceso consolidado en el corto plazo, ya que para México las 
necesidades de financiamiento reflejado a través de la inversión extranjera son 
urgentes, mientras que para Estados Unidos y Canadá constituye un proyecto 
estratégico que les permitirá participar con mayor capacidad competitiva ea el 
comercio internacional. 

3.1.1. COMUNIDAD EUROPEA (UNION EUROPEA) 

Los acontecimientos mundiales han modificado les condiciones internas de muchos 
paises, mi como las relaciones internacionales, las profundas transformaciones de la 
economía mundial nos muestran que, actualmente la competitividad y por ende, el 
cocimiento económico, no resultan de esfuerzos aislad" sino de la interacción 
provechosa entre distintas estructuras productivas. 

La Comunidad Europea constituye hoy un singular modelo de relaciones entre 
estados soberanos, no solamente como una unidad comercial, sino también como 
eme base politice Aren y sólida, ejemplo a seguir pera los diferentes bloques, 
tratados y acuerdos comerciales que hoy se están formando. Sin duda alguna. 
Europe he propiciado le globalización de la economía mundial. 

Desde su fundación. la Comunidad Europea ha venido abriendo caminos de 
integración para todos lo bloques regionales que, en muchos casos, han tratado de 
seguir su ejemplo, si bien adaptando algunas de las medidas tomadas a sus propias 
necesidades y situaciones. 

México ea un esfuerzo por adecuar su relación comercial con la Comunidad 
Europea, se segundo socio comercial después de Estados Usaos, fina en 1991 el 
convenio 'mecen geseraciów", cuyo antecedente se suscribió en 1973, el cual 
isscluye diversas modalidades para promover el comercio y la cooperación sectorial. 

Las relacioses comerciales de Méxir,o con la Comunidad Europea se fortalecieron 
gracias e la ayuda del Plan Marshall, México pudo veedor a Europa algunos de sus 
productos. En 1943 los paises europeos absorbían 14% de las expeetacioses 
mexicanas, tia embargo. de 1950 a 1955 d promedio lee de 10% Fa ',Tratado de 
Ron desde se creó le CEE (Comunidad Económica Europe.) en 1957. se 
casillero poder amplim d mercado, el peis preseas* lee Ñu sellal de le voluntad 
europea pera proseguir su desarrollo ideara y agria*. además de me ea 
elemento poderoso a le economia acidad, sin olvidarse de su reepoambihded 
sobre les antiguas colonias de Mica y Asia. sin embargo río se esperaba mato de 
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la CEE para los productos mexicanos, pero se consideraba la industria europea como 
una nueva fuente de bienes de capital y tecnología, se esperaba un Agio de 
inversiones europeas que aprovecharan el crecimiento del mercado internacional y 
los esfuerzos de industrialización del país. 

Sin embargo se lograron muy pocos multados en el comercio con Europa, excepto 
en 1960-1913, durante d periodo excepcional de la exportaciones de petróleo, el 
impulso de la actividad petrolera en México, que aprovecho el alza de los precios 
internacionales a partir de 1974, esto no solo transformó la economía interna, sino 
también, tuvo pendes consecuencias en el comercio exterior, en 1970, el valor de 
las exportaciones mexicanas fueron de 1,300 millones de dólares, se decir, menos de 
0.3% del comercio mundial; en 1960 ascendió a 13,000 millones de dólares, y en 
1964 aumento a 24,000 millones de dólares, o sea, 1.4% de la exportación mundial. 

El petróleo fue el principal producto de exportación de México (participo con 60-65 
pot ciento del total). Las exportaciones mexicanas destinadas a Europa tuvieron un 
incremento importante de 12.1% en 1975 a 22.2% en 1932 y e 19.4% en 1964, ea 
1916 decreció a 7.7%. 

El petróleo ha sido sin duda un producto esencial para Europa, el país se constituyó 
a uno de los proveedores atiplados pera satisfacer esa necesidad. 

De 1960 a 11194, los paises de Reino Unido, Francia, Italia y RFA, absorbieron de 
$3 a 95 por ciento de las exportaciones mexicanas destinadas a la Comunidad. 

Ea el transcurso de los állimos tos, el comercio exterior de México con los países 
que *grao la Comunidad se meattrio relativamente estable. Entre 1913 y 1969, la 
estructura del comercio no varió sipificativamente. La Comunidad adquirió 
alrededor de 13% de nuestras exportaciones totales y México importo 
aproximademente el 1691 

En el flujo comercial destacan como receptores de los productos y servicios 
mexicanos: España, Francia, Alemania y Reino Unido; mientras que en 
importaciones sobresalen los de origen alemán. Malimlo, rapad e ingles.  Por 
mricdo, más de rm 90% de les exportaciones que se realizaron corresponden a uso 
besado. Las exportaciones de petróleo rethjeron su participación . Mi, las 
ventas de productos no petroleros Madama* ganaron temo, básicamente en lo 
qm se refiere a motores y portes para automóviles, miel de abeja, café y otros 
productos agropecuarios y sernielaborados. 

Pa ft México, obtener un mayor acceso al mercado comunitario para sus 
exportaciones, representa una estrategia importante de su diversificación comercial; 
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ya que para 1991 adquirió casi el 12% de las exportaciones y suministro cerca del 
14% de las importaciones mexicanas. 

El pais constituye para la Comunidad Europea una opción de elevado potencial, con 
abundancia de recursos naturales, humanos y el aprovechamiento de materias primas 
y productos semielaborados. Para México la Comunidad ofrece un mercado 
alternativo al de Estados Unidos, con un mercado diversificado internamente. 

El nivel de las relaciones comerciales, financieras y tecnológicas entre México y la 
Comunidad es bajo; elevarlo dependerá necesariamente de los mexicanos. Hacerlo 
representará disminuir la dependencia de los Estados Unidos. En Europe se pueden 
encontrar recursos financieros y tecnológicos considerables. Diversificar los lazos 
con ésa basados no en emociones, sino en razones, puede abrir a México nuevas 
posibilidades de desarrollo." 

Son muchas las ventajas que puede proporcionar un mercado como el europeo, 
nuestro pais necesita urgentemente plantearse una verdadera diversificación de su 
mercado exportador. 

3.1.2. CUENCA DEL PACIFICO 

Los profundos cambios registrados desde los ochenta han dotado una nueva 
fisonomía a la economía del país, con el Plan Nacional de Desarrollo 1919.1994 se 
destaca el propósito de acercamiento a los polos de crecimiento mundial, dentro de 
los cuales tiene gran importancia la Cuenca del Pacifico, donde actualmente se gesta 
un rápido desarrollo económico. 

Este bloque abarca tres continentes (América Asia y Oceanía) con una extensión de 
63.3 millones de kilómetros cuadrados y agrupa a 47 países y territorios. Representa 
la mitad de la población mundial: genera alrededor de 43% de la producción del 
suba en su territorio se realiza poco más de 30% del comercio internacional, se 
localizan 21% de las reservas mundiales de petróleo, se lleva e cabo 23% del tráfico 
*coy la mayor pene del montuno, se ubican las mayores resma: financieras del 
modo y la tecnología más dinámica." 

Si bien, la Cuenca del Pacifico no es propiamente un bloque económico, ya que no 
aisles acuerdos o tratados que obliguen a constituir una zona de libre comercio o 
un mercado común, a diferencia de Australia y Nueva Zelandia que firmaron un 

11 gi  ~é Carlo éleienéées Mb Falos IWO. ». %jai 4,1001,131i. 
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Acuerdo de Acercamiento Económico, se basan principalmente en la cooperación 
económica iniciada con el fin de la segunda guerra mundial. 

Dentro de la Cuenca existe una reorganización comercial, pues los consumidores de 
la zona satisfacen su demanda de productos de alta tecnología y gran calidad 
mediante un proceso de importación y exportación entre paises y regiones de la 
misma área. 

Estas economías se han impulsado gracias a su desarrollo comercial, debido a que 
sus procesos de industrialización y reindustrialización están guiados por el mercado 
mundial. Por ello, el impulso al comercio exterior constituye la caracteristita de su 
politica económica. 

México ha tenido experiencia en las relaciones comerciales con algunos paises de le 
Cuenca del Pacifico, sin embargo, está no ha sido sólida, deben de buscarse nuevas 
formas de relacionarse económicamente con los demás paises restantes. La Cuenca 
ofrece una amplia gama de oportunidades comerciales y económicas que deben 
aprovechare mediante una eficaz inserción comercial en esta región. 

En 1992 el pes realizó 6$.7% de exportaciones y 63% de sus insportecioaes con los 
Estados Unidos; Japón ocupo el segundo lugar y le sigue Candi, en realidad 
después de estos tres pites, el comercio que realiza México con el resto de la 
Cuenca es insignificante. 

Si bien, lapón repelente su principal socio comercial, la balanza comercial es 
deficitaria. atar cuando d principal producto expedido en 1993 fine petróleo con 
433,516 MDD, seguido por automóviles con 39,590 MDD, importado 
priecipalmente 113111111id de ensamble para automóviles con un equivale* de 
967,151 MDD y equipo de computo por 196,021 MDD. 

La realidad comercial con la Cuenca del Pacifico es deficitaria, no se be podido 
mantener un equilibrio comercial, los productos mexicanos no han ten* promoción 
y nuestro principal producto exportable (petróleo) compite con Indonesia, China, 
Vietnam y Malatía principales exportadores de este producto, sin embargo su 
ialmestructura pan d procesamiento y transpone los mantiene en desventaja frente 
e los pides proveedores. 

Por lo tanto, la OPEP sigue cumpliendo un papel fundamental en el mercado 
petrolero y abulte a paises de la Calla aunado a ato los paises del cartel 
invierten sus ganancias petroleras en los paises consumidores, una gran desventaja 
pm* la exportación del petróleo mexicana 
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A pesar de las desvalidas existentes para los productos mexicanos, el psis tiene una 
veamos geográfica importaste dentro de la economía mundial que le permitida hacer 
operaciones en la trianguleción del Pacifico. 

El ser vecinos del mercado más grande ha implicado grandes ventajas, un rasgo 
distintivo de le «ampliación Asia•México-Estados Unidos es la creciente tendencia 
de los paises industrializados recientemente en Asia (tigres asiáticos) a invertir en 
otras economías coa grados de desarrollo menor o similar a ellas. Lo que implica 
aversión y desarrollo de los estados Pasterizo, nacionales. 

Con la amada de las grandes empresas japonesas y coreanas en el *Tiara 
Regional, que se preparan para incunicear n el mercado estadounidense, cresa 
ventajas para México, tanto ea inversiones como en Gentes de trabajo. 

México debe aproveches las oportunidades que brinda la trisegulacióm del Pacifico 
ea el comercio, industria y la tecnologia, pele ello es necesario mejorar la 
producción, es decir producir productos más especializados, tener ~o de obra 
alidada, productiva y bien acelerada, planear el crecimiento industrial sectorial 
(«Más fronterizos) coi la participación de industria es nacionales y con la 
Miami& de materias prima eaciosaks, y promover realmente la mutación de 
loa productos mexicanos ea los mercados de Ade. 

CENTRO Y SUDAMERICA, MIME INTEGIACION ECONOMICA 

Dude hace varias décadas estás aciales han buscado, de [cama Muden hasta 
ellas, le consolidacite de una zona pera el libre tránsito comercial, que Mente la 
aanacturacióm de bloques ecológicos establecidos em diferentes partes del cabe. 

Emes imanta económicos y polacos km salido el fracaso, siendo diversas les 
nones: el retraso regional; le carga del endeudamiento; la carencia de esquemas 
dalo y tecnológicos que cambien mas esputaciones (de bienes primarios e 
irmasedios a prodatos manfIcearados am mayor valor egrepdo); d exceso de 
encamisaos  Míticos mo Momee la llegada de imirsiones productivas; ea factor 

linden* al crecimiento industrial es el tentedo redicido de sus respectivos merados 
y h J'equidad peva incidir ea otros pases; la carencia de medios de pego al 
«Mide; restricciones y exceso en los trámites por los issercambios; le pobreza y 
~so de estas mocione he desencadenado, varias diferencias sociales que han 
socavado cualquier inhalo de ineepacifse ajad; atore otros. 

Sin embargo, el imperativo de desarrollo, le no 'marginación de los procesos 
productivos, les nuevas tendeocias globdizedass de la ecosonda intemecional, la 
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estabilización económica y el poner fin a las desigualdades sociales; hacen necesario 
la búsqueda de un acuerdo de integración eficaz de largo plazo. 

"Con los pueblos de Latinoamérica hay lazos estrechos de cultura y amistad; se 
enfrentan problemas semejantes, lo que puede ser benéfico a partir de experiencia 
similares, compartiendo posiciones comunes. Vamos hacia la constitución de una 
comunidad latinoamericana. Todos estos paises incluyendo al nuestro, han vivido 
ellos aciagos, producto coenún de la crisis económica internacional, los ploblemal 
políticos y sociales internos, tuvieron orígenes y manifestaciones similares"". 

A lo largo del análisis, abarcaremos sólo los acuerdos de integración comercial más 
importantes y recientes de la zona, observando sus instrumentos. 

• Censiskiee Eandenke Pera América Latina (CEPAL), surge en 1949 para 
estudiar los problemas económicos e industriales de la región, principio que da 
origen a su »oda; inicialmente no contemplaba la necesidad de una integración 
económica, en 1959 el organismo crea el Grupo de Trabajo del Merado 
14111111111 Letiewhemeriano que en paralelo con el Comité de Comercio del 
mismo, ofreció opciones para intensificar el comercio intentaba]. 

• II Mercad. Cesen Ceestreemerleeee (MCCA) fue durante más de dos 
décadas, el proceso de integración más adelantado del continente americano, a 
pesar de su reducida extensión tenitorial y poblacional, resistiendo problemas 
politica y sociales unen/dos a partir de 1969 por conflictos civiles en cuatro de 
sus miembros (El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala). 

Desafortunadamente las presiones politices lo fueron resquebrajando por lo que 
comienza un proceso de reacercamiento económico basado en una serie de tratados 
y preferencias reciprocas, en 1960 los cinco miembros firman, el Tratado General 
de Integre*, iteenieelea, queda un giro al MCCA y sienta sus nuevas beses. 

Surge un mercado común vio unificación de aranceles, la Nomenclatura 
Arancelaria timbras. Centroamericana (NAUCA), ces periodos de desgravación 
de seis dos (1961.1966), las perales arancelarias quedarles exentas y sólo les 
exportaciones tradicionales del loes (café, cacao, algodón y banano) quedaron 
Redimes de ~arar por careces de acuerda Lee bobotes del Arancel Común 
se preteateron en 1966, ya que la seca pennenede alta e j'apeéis el libre comercio. 

La usare asa que los firmantes ceenomericanos agilizaron el digo comercial lbs e 
través de le formación. ea 1962 dele Cimera Cerrireenserkeire de Coaguladas 
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que homogeneizaba transacciones dentro del MCCA, este organismo llegó a mostrar 
su efectividad concentrando alrededor del 69% del comercio regional. 

El MCCA se dividió en dos etapas; anterior a la crisis de 1969, que mostró 
incrementos notables, promedios cercanos al 20% del comercio mundial; posterior a 
esta, de dificultades, estrechez de mercados, carencia de programas efectivos de 
indualcialieación, inflación de largo plazo, tendencia a la nulidad de las inversiones 
extranjeras, oligo•exportaciones, carencia de planificación, etc. "Los cinco países del 
MCCA serán como misión la planificación conjunta, lo cierto es que la labor de 
encaje de los proyectos nacionales no pasaron de ser una simple aspiración*". 

• Andad& Ladaseaserkarta de Ubre Cernerelo (ALALC). A finales de la 
década dedos 30's, un acontecimiento acicateó a los paises centroamericanos. La 
entrada en vigor de la Comunidad Económica Europea, que desarrolló una 
politica altamente proteccionista sobre los productos *pico!» y tropicales e hizo 
ver la urgencia de unir berzas para hacer frente a estas transformaciones. 

Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Argentina, buscaron integrarse, basándose en el 
articulo XXIV del GATT, que facilita la creación de zonas de libre comercio (o 
endoses aduermo). Paralela ente, la CEPAL hace ver la urgencia de una 
integración económica a nivel continental, propuesta que tuvo eco en los paises del 
0000 MIL 

Estos paises iniciaron negociaciones invitando al resto de los paises Sudamericanos, 
inciendiendose hasta el nuestro. Ea 1960 surge la ALALC, que se &dementa ea el 
Tratado de Montevideo. Entre sus principales mecanismos estuvieron: 

Les listas mimaba de IlltrralCill en libre circulación; se basaron en 
disminuciones arancelarias anuales con periodo de doce años (19604972), cada 
miembro las luda extensivas a los demás, el volumen negociado seria del 11% 
de modo que para 1972 estás fiaran del 96%, quedando en furia, prácticamente 
todo el comercio libre de barreras aduaneras. Los dos primeros dios de su marcha 
Aleros fáciles, ya que sólo se incluyeron productos de convenios anteriores, 
posteriormente su manejo fue complicándose, imposibilitando su cumplimiento. 

Ea 1969, las listas nacionales cambiaron su vigencia hasta 1974 y el porcentaje de 
disminución arancelaria se redujo a 7t.5%. Los objetivos de una zona de libre 
comercio terminaron con una poslergsción hasta 19110, lo que no hacia más que 
refider la teadencia proteccionista de la zona. 

TA2LWELRNiaMimen 	immeciciair 14 Alisos iremacialtel.p 249 
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Mientras tanto, las listas comunes obligaban a cumplir con las concesiones otoggadas 
y permitía a sus miembros retirar cláusulas e introducir nuevas con efecto 
equivalente. Su elaboración era de linea dura, ya que los productos incluidos, 
quedarían exentos eternamente sin ser eliminados. Sin embargo, y al igual que las 
listas nacionales, una vez insertados los productos fáciles, las dificultades volvieron 
a Imane patentes. 

El virtual fracaso del organismo se debió entre otras cosas; a la premura con la que 
'es miembros se lanzaron a impasse, evitando procesos previos, como la fase de 
cooperación; problemas como el hermetismo económico; la cantidad de acuerdos, su 
rápida caducidad y su incumplimiento, por lo que su operación fue inoperante. 

Asaciacida latheamerkeita de lategrariée (MADI), Ea 1910 inició 
oposiciones. Como una etapa más avanzada del ALALC; su objetivo principal, 
Miau la intepación como medio para promover el desarrollo económico, 
social y político de la región, buscando el surgimiento de un mercado común. 

Se revisaron los acuerdos sobre desgravación arancelaria anteriores y se adecuaron a 
le nueva estructinjwidica de rada miembro, para darles continuidad. No obstase, 
el New modem subió adecuaciones, con respecto a su antecesor, entre ellas: 

Se estableció una zona de preferencias económicas, compuesta por mecanismos 
~celdas regiofteles y parciales, que ha promovido el comercio reciproco, la 
ayuda ecordinica y le cooperación pera ampliar mercados. Una de sus arterias, 
impera epoyos desoles a los paises de amor Morello. implemeateado la 
calegorimción de paises de desarrollo intennedio y posibilitando badheeido a otra 

La cmgcsinción de los paises miembros se hizo de acuerdo a sus caracteristicas 
económicas: a) paises de menor desareno económico relativo (Bolivia, Ecuador y 
Pmepey); b) pelas de desarrollo imenaedio (Colombia, Chile. Pero. Uruguay y 
Verazuela); e) otros paises miembros (Argentino,  Brasil y México). 

Tenida se firmó un acuerdo que comprometía un esquema de apoyos financieros y 
de iaiercambio pera los paises de menor desarrollo, dicho esquema tse de alcance 
regional e indepedieme a los tratamientos diferenciales que deben los paises más 
desarrollados ea cuanto a preferencia arancelaria regional. 

Desde la rubrica de los Acuerdos de Montevideo en 1910, el MADI viso gestando 
re serie de compromisos comerciales paralelos, a favor de naciones con problemas 
coyunturales y estructurales *licites, como lo hacia su antecesor. 

107 



• Programo de Cooperación Eoergétka para Paises Cestromeriemes y del 
Caribe (ACUERDO DE SAN JOSE): Proyecto surgido en I910, como parte de 
las necesidades comerciales de México y Venezuela, paises que procuraban 
diversificar sus mercados petrokros, en el entendido de que esta zona requerís 
especial atención; para procuras aliviar ciertos problema de carácter energético 
(desarrollo de una precaria industria) y económico (facilidades financieras con 
las que se Amañan los comeos de compraventa). Las necesidades industriales 
y comerciales de la zona requerían la inyección que moverla e las dunas, de ahí 
la urgeocia de firme un acuerdo de tipo energético con enfoque preferencial. 

illin11111111 energético que propone a México y Venezuela para satisfacer el 
comino Memo de crudo de cada signame, destinando un volean total de 160 
MBD, otorpdo equitativauseme por ambos distribuidores. Se (ovó la concesión de 
créditos equivolems el 30%de sea facturas petroleras, con un plazo de cinco Mos a 
me teso de 4% de Mena ama El posma ebria lo posibilidad de oblata: estos en 
plazos de basta á 20 dios, cm mos de Mena preferencial del 2% 'mg en caso 
de que dilas créditos se Mema e proyecios del sector angético. 

El compromiso adquirido por amibos paises es la ioyecciós de crudo a la regida, en 
teadicieses que misma loa causan déficits ea baleme de pega; como parle del 
Pim Manid de Urgía, iniciador del gobieroo mexicano. En eme orden de com. 
al Amera* de Sao José inició lana nueva reestrioutorciós de la política comercial 
micicem que inkjet' ea fama paralela coa loa aliamos costeandos sobre 
solo:Mes politice y diplomáticas a la deis regional. 

Ea aloe mimes, ha mitas se lea incrementado malatiamene, debido 
priacipelmeme, a la extensión del coseno a un mayor «nom de paises, Beodo a 
anankse basta ea un 72% el promedio de los volúmenes castraciones acedados. 

El Grupo Más: Datare los 110's y lo que va de los 90's, los procesos de 
imegración dentro de América Lake boa girado ea amo al ALADI. Que emir 
las relaciones cecinaba cercanas e la remoción de las llamadas subtegiones, 
que *epa dos o Res paises, pera acuerdos pelbreaciales, comerciales y 
oealómicos. 

Basados ea esto, la remeemeates de Bolivia, Colombia, Ecuador, Peló y 
Varada, limen los Amenos de Carie" que formen el Grupo Andino pare 
epriar el dearrollojesio de sus miedos, implantado los siguientes mecanismos; 

Pollees ecomMicas y sociales bemegineas. 
o Prognmoción e imeasilicacke de procesos industrializadores. 
e Liberación tkl imercambio de comercial ce el meco juridico de la ALALC. 
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• Politica arancelaria extema común que se manifieste a todos sus socios. 

El Grupo Andino establece un mercado común mediante una zona de libre comercio 
para 1993; una unión aduanera en 1995; la armonización de políticas económicas; la 
liberalización gradual de la circulación de capitales, personas y servicios; acciones 
para elevar la competitividad del aparato productivo, tecnológico y de cooperación 
en las relaciones externa: conjuntas. En el plano económico, los instrumentos serán; 
la desgravación automática; la eliminación de restricciones no arancelarias; un 
arancel externo común poco disperso y la armonización de políticas económicas. 

'En lo tocante al sector energético, el Pacto estableció, en 1994, el Comité Andino 
de Coordinación Energética, acordado por los ministros responsables de este sector, 
cuyo propósito básico es impulsar la cooperación para el desarrollo de la zona, con 
especial énfasis, en la industria petrolera". 

Mareado Ceilán del Sur (MERCOSUR): Tratado suscrito en 1991 por 
Argestina, Brasil, Paraguay y Uruguay, cuyo objetivo es formar un programa de 
integración y cooperación que eliminada para 1993 todos los gravámenes 
arancelarios y otras restricciones al comercio recíproco. De esta forma, sus 
miembros consideraron que unificar sus mercados era un requisito para el 
desarrollo económico y la mejor opción para insemine en el ámbito externo. 
Bajo les siguientes lineas de acción: 

A) Libre circulación de bienes, servicios y factores productivos. 
11) Un Arancel Externo Común, con una estrategia comercial para terceros paises. 
C) Coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales. Agrícolas, 

industriales, monetarias, financieras, aduaneras y de comercio exterior. 
D) Las asimetría de sus ecosondas, origina un programa de liberación comercial, 

consigo* en una reducción arancelaria progresiva, con ritmos distintos, de 
acuerdo a su desarrollo, los más rápidos pera Brasil y Argentina. 

En este marco se creó un sistema para solución de controversias, que respondió a la 
necesidad de dotar al modelo de un mecaaismo jurídico eficaz. Tradicionalmente 
este puto ha sido dificil en la unificación regional, la mayor de las veces se 
establecieron sistemas jurídicos que no respondían a las necesidades de los 
perticipantes. 

En 1994 se formalizó el Acta de Regulación de Mercados de Capital, que estableció 
su libre circulad& entre los miembros. Se firmó un acuerdo para la promoción y 
protección de inversiones, que incluye las gapiedades de bienes e inseketuales, se 
convino en que estás recibidas el mismo trato que el capital nacional. 

;$ Camerdereprialarrolotaier~ Vol OS, Ario él 1994, p. 731 
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El Mercado Común estableció la cláusula de salvaguarda como recuso aplicable a 
las importaciones de determinado producto, originario o proveniente de los paises 
firmantes cuando el sensible aumento de este, producido en un corto periodo 
amenace causar dallo grave e algún mercado socio. 

El acuerdo forma parte de un grupo de subregiones creadas en el marco del ALADI 
que dieron origen a un mercado común a partir de 1993; la eliminación de aranceles 
y restricciones no arancelarias se completó en 1993. No hay suficiente información 
sobre la puesta en vigencia del arancel externo común ni de los otros mecanismos 
que caracterizan su mercado común. 

• El Crespo de les Tres (G3): En reunión celebrada en Cartagena de Indias, los 
representantes de Colombia, México y Venezuela, suscribieron acuerdos para 
crear una zona de libre comercio a partir de 1993. 

"Con Colombia y Venezuela, México mantiene una relación producto, entre otros 
factores, de la COTAIIII geográfica. Es propósito intensificar los esfuerzos comunes 
de integración. Con trabajo aprovecharemos las oportunidades existentes en el 
campo económico. Actuando coordinadamente los tres países haremos que la 
cooperación con Centroamérica y el Caribe sea más efectivas'''. 

El 03 incorpora las preferencias pactadas dentro del marco de la ALADI. 
ladrumento comercial que ha servido como marco institucional para el intercambio 
de bienes en condiciones preferenciales. El objetivo es impulsar proyectos de 
cooperación aumentando el intercambio comercial y económico. 

Colombia, Venezuela y México deciden acceder ala libertad comercial sin barreras 
a través de alianzas comerciales e inversión; utilizando recursos de la zona pera el 
intercambio reciproco. 

El Programa de desgravación incluye, eliminar todos los aranceles a los productos 
industriales, con una redualided de diez dos. 

El acceso a mercados, se hará mediante un Trato Nacional, quedando prohibido la 
elevación y la adopción de nuevos aranceles, eliminando las barreras no arancelarias 
(exceptuando los bienes usados, el petróleo y sus derivados). 

Coa el Iba de acepar que los beneficios del tratado queden dentro de la región y 
evitar posibles triangulaciones, se establecen Reglas de Origen, a través de la 
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exclusión de aranceles aplicados a los bienes producidos en la región ó con un valor 
de contenido regional equivalente el 50% determinado por el valor de la transacción. 

Como parte de los instnunentos de protección legal a la industria nacional contra 
aumentos súbitos en las importaciones, se aplicarán medidas de salvaguarda, con 
carácter arancelario, con duración máxima de un alto y prorroga de uno más. 

Existen medidas contra prácticas desleales para promover la competencia y el 
comercio entre sus socios, abogan por la no utilización de los subsidios a productos 
industriales que se destinen al mercado de las otras penes, regidos por loa principios 
del GATT y con derecho a aplicar cuotas compensatorias en casos de dumping. 

Con base ea el principio de trato nacional y no discriminatorio, se aplican Normas 
%Ricas, a través de procesos de certificación de productos, incluyendo asetrologta 
y etiquetado, comprometiendo a las partes a proteger la salud y la seguridad hinana. 

Ea miseria de inversiones, ate incluyen la propiedad intelectual, préstamos, 
reiavenictres, y en general toda la gema de transferencias de recursos productivos y 
~cleros. Omantizendo o cuerpo Iridio pea el trato nadad, el trato de 
amiba mis favorecida, la liberad de transferencias, etc. 

El 03 define los procedimientos para la solución de controversias, a través de un 
mecaniono, ~mido en tres mapas: los medios de consulta entre las partes; la 
Comisión Administradora del Tratado, su intervención y el momento arbitral. Las 
Misiono teasedas por esta comisión serán oblipeorias, ea caso de lo contrario se 
podrán sopead« los beneficios equivalentes al Acuerdo. 

• Acuerdos bilaterales Anadea entre Méakto•Chile y Mésko•Cesta bes: 
Como pote de la pariicipaciós de México ea el concierto de las necios*s y eme 
h binada de metas mercados; se Annan acuerdos bilaterales de liberalización 
commeial coa Chle en 1993 y con Costa Rica en 1994. Ambos acuerdos times 
puntos ea comba. que nos lkvan a tratarlos de mesera ~os 

Ambos son acuerdos de consplemeateción económica de conformidad con lo 
~Mecido en el Podo de Monteviko de 1910 (ALADO, coa los sialismo 
objetivo.: Intensificar lea relaciones ~árnicas y comerciales eme loa Amanses 
medien» la liberación total de gravámenes y restricciones a las importaciones 
reciprocas; coordinar y compktmenter les actividedes ecosómicas, en espacial las 
árus productivas; estimular las inversiones; facilitar la creación y el finecionamieato 
de empega bi y meltilaierales de carácter regional. 



El instrumento central, es el programa de liberación arancelaria automática. En el 
caso del acuerdo con Chile, esta comenzó en 1992, coa la eliminación de 
restricciones aun arancel máximo común de 10% alvelorent, a lo largo de un plazo 
de cuero dos (1996) se !kyr& e une teas cero en la gran mayoría de los productos 
comprometida Pera el acuerdo Amado con Costa Rica, se eliminaron el 70% de 
los menceks a las exposiciones mexicanas y el 73% a las costarricenses, 
posteriormente, México suprimirá el 20% en cinco dos y 10% en diez alio, 
adentras que para Coste Rica será de 13% en cinco y 10% en diez dios. Sólo un 
pomelo gmpo de productos quedaron tinte del marco de negociaciones rápidas. 
estos son: el aedo y sus derivados, algunos productos mullimos y otros 
s'opeando'. Asimismo, en ambos acuerdos se establecen mecanismos que cortan 
de * las barrees no granelada'. 

Las reglas de origen pera ambos acuerdos establecen un contenido regiosal de 3051 
Es lea Medidas de Salvaguarda, ambos acuerdos adoptan criterios de emergencia de 
acuerdo al mticulo XIX del OATT, que impide el manejo de medidas proteccionista 
sobre el comercio bilateral y pone especial atenido en las dificultades que pudieran 
surgir ~te la aplicaciós del programe de liberalización. 

Existe por pule de los Ihmentes la convicción de no permitir el dumping ni las 
prácticas desleales al comercio exterior, por este motivo abogan por el «organismo 
de esbniniceses y subsidios internos a la exportecioses equivalentes, que permitan 
la giras* de reciprocidad ea las isveetigacimes sobre estás prácticas. 

Ambos acuerdos establecen le promoción a las inversiones productivas de capital, 
taab de los paises si/mides, como de terceros, es d entendido de respeto a sus 
respectivas legislaciones, que ganada un trato no discriminatorio. nación más 
boleada, libertad de siesferescies, e indemnización en caso de expropiaciones. 

La Sobada de Controversias se aplicará es caso de que mojes diferencia en la 
isterpreteciós o incumplimiento del acuerdo, incluye el establecimiento de un 
rasamiamo miné que co salte ea» tes partes, a través de la participación de una 
Comisión Administradora del Acuerdo y el arbitraje. 

Fietimeste, estos acuerdo' sesderán a desarrolla el comercio bilateral de los 
Ilmaimes. por medio de progreses de promoción que incluyan feries, muestras Y 
exposicioan, asá como misiones comerciales e industriales. 

La imegreciós «mímica latinoamericana, lejos de cosatituirse en un modelo 
dininuieo que Ocluye la producción y la invertida, se redujo a la concertación de 
muerdes comerciales; debido ale Iteserogeseided de sus exudas y el carácter 
illsortlellelb de as inserción en los merados. La escasa complementariedid 
productiva incide en el desesvolvintiesto de las diversas egnmeciones regionales. 
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En estas circunstancias, han surgido varios acuerdos que persiguen la formación de 
agrupaciones regionales y subregionales; bilaterales, Minerales y multilaterales; 
basados en los lineamientos del ALADI, que paralelamente abop por le formación 
de una futura integración continental. Estos convenios tienen rasgos comunes: 

A) Plazos breves y metas ambiciosas para alanzar el desmantelamiento arancelario 
y la eliminación de las restricciones no arancelarias. 

B) Predominio de subegnapaciones refiriéndose a los miembros del ALADI. 
C) Mecanismos destinados a liberar el comercio de bienes y menor preocupación 

por los mercados de factores productivos (capital, trebejo y *molesta). 
D) Enna consideración por los países de menor desarrollo económico relativo. 
E) Similitud en las tendencias a la apertura de las ~odas latimonnericaaas. 

Ea suma, la nueva generación de acuerdos de integración (cm su gres diversidad) 
perece mercar me fine erigid de la integral' latinoamericana en (ya destaca la 
mitre simulthea hacia el comercio con los socios regionales y el mundo. 

3.1.4. TRATADO DE LIBRE COMERCIO EN AMERICA DEL NORTE 

Los rápidos cambios endeudes a la globalización los le disyuntiva en la 
osaformacke de bloques, dan la pauta psi que paises como México no quedes al 
mugen de los mismos y participen de fama activa en la transformación mundial. 
Los bloques comerciales participan de mana determinante en le producción total; 
h Commided Europea aposta el 20% del PIB 	los paises de le Cuenca del 
Pacifico 'ponla el 30%; Canadá y Estados Unidos generan 40%y América Latina 
3%. México ea ese Wats participa coa sólo 1,3%. Todas las Raciones que no 
penemos a alomo de estos grupos deberán iategrane ea im futuro minino a 
ouipiera de ellos si prenden COIMIN al ritmo del mercado imeniciosel. 

En esas condiciones, México debe formar parte de mm bloque, o bien permanecer al 
margen del ,Mego comercial. El problema del mis es que más del 60% de su orees 
expoMble le dirige hacia un solo mercado, h experiencia moda que no es tan fácil 
desmeollar otros mercados con domadas tan &ternes a las que ande ~kr. 

'Por MI ubicación, mor h amplitud de los Nos comerciales y Ilmacieros y pm los 
contactos cotidiano, con nimia nación tenemos une relación en Mula como con 
los Estados Unidos de América. Pais. coa cuyo marco de Mesón encauzará sobre 



nuestra relación, se insistirá en el equilibrio de las relaciones comerciales, 
financieru y en el desarrollo ftonterizo"". 

De esta manera, "Estados Unidos, hasta lace poco tiempo, potencia industrial y 
comercial, se reubica ea forma acorde con la situación declinante de su ecosonda y 
con los cambios. En América del Norte, este pais desea formar con rapidez un 
bloque comercial con Canadá y México mediante un Acuerdo ampliado de Libre 
Comercio, que incluya la supresión de barreras comerciales en el intercambie". 

"La relación de México con Canadá ofrece grades oportunidades, hasta ahora 
desaprovechado. Por nuestros vinculas a través de doe océano. y ubicación en 
América del Norte, se ampliará el intercambio económico, la coscertación política, 
los las» culnwake y cientiflr,os con ese país"". 

Por le cercania geográfica, la alta concentración de su comercio exterior coa el 
mercado más vende del mundo, el interés por internacionalizar su ecosonda para 
penetrar de muere Jatear.' y eficiente en los mercados mundiales, México debe 
aprovechar las vent* de ser un mercado natural para América del Norte. 

Ea tia foro realizado sobre las relaciones comerciales del pis en 1990, se establece 
la Necesidad de iniciar negociacioses tediases al establecimiento de une zona de 
libre comercio «MUNA y Estados Unidos. 

El Acuerdo tuvo sus bicho ea 1913, ces la rubrica de estendiudento bilateral ea 
materia de Subsidios y Derechos Compeassorios, que compromede e Estados 
Unidos e comprobar el dello ocasionado por las «padecieses antes de aplicar un 
impuso compeaamorio. Ea 1917 los gobiernos de Estados Unidos y México firman 
o acuerdo marco que abordaba diferencias surgidas en misia comercial y de 
Menhir». Mientras que ea 1990 México y Camada suscribieron casados en 
sectores como: equipos y fenicios Mocionados coa el desarrollo del petróleo, gas y 
petroquimicos, entre otros. 

ASo en el que gobierno mimo sostuvo pláticas con su homólogo aoseamericaao 
y meditase sobre las relaciono trilaterales para popas ampliadas es el ámbito 
osmótico, esi como creer o clima de mayor «tebaida y codean pera el 
comercio y la ~sita, desmiga" el eetableásiemo de un Tratado de Libre 
Comercio. A partir de 	Inician loe trebejos preparatorios requeridos, pare dar 
póscipio al prenso de m'ocia** ea la regida a través de la vía rápida (Fest 
Track), ea la ama de libre comercio más grade del mundo. 

ta 	al Duo" IMMO? Cii.. F » 
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Comienzan una serie de reuniones, que recorrieron varios estados, hasta la solución 
de las negociaciones en Agosto de 1992. En la primera de ellas se acordó: 

• "Establecer seis áreas de negociación: Acceso a mercados, reglas de comercio, 
servicios, inversión, propiedad intelectual y solución de controversias. 

• Integrar IR grupos de trebejo: Aranceles y barreras no arancelarias, reglas de 
origen. sector público. agricultura, energéticos, automotriz, y otros 
industrializados, salvaguardas, antidumping, normas, principios generales de 
servicios financieros, seguros, traspone, teleconmnicaciones, otros servicios, 
inversiones, propiedad intelectual y solución de controversias "». 

Es importante 'dolar que desde el principio hasta la firma final del acuerdo; México 
se manifestó por reconocer los distintos grados de desarrollo existentes entre nuestra 
(comal la canadiense y la estadounidense, con la confirmación del Sistema 
Generalizado de Preferencias (SOP); en materia energética, le posición de México 
Ase firme. 'Las restricciones constitucionales sobre la materia son intocables'''. 

Los acuerdos buscaron que las condiciones permitieran el acceso a inversiones y 
empresas en una Amplia pum de opciones técnicas y tecnológicas que nos genere 
compentividad dentro de la zona. 

Finalmente, en agosto de 1992, tuvieron fin las negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio de América del Nene, el Documento Final seria difundido por sus 
flamantes, también contiene disposiciones pera incluir reformas de acuerdo a 
elementos internos de aprobación, permite la adhesión de otros países en lo Anuro, 
de acuerdo con los términos y condiciono del documento. Oficialmente el T.L.C. 
entrada en vigor d 1 de Enero de 1994, 

Hacer mi análisis a conciencia del Tratado de Libre Comercio, sector por sector, 
'curdo por acuerdo, de todos los puntos establecidos, seria compenetrar usa gama 
muy compleja de puntos; por esta razón y para los fines que perseguimos, 
diaücamenle revisaremos aquellos puntos que efecto el Aojo comercial y de 
"'vertieses en general, y el sector energético en podador, del texto final. 

• 'Objetives y dlepeekleaes guíenles: Osorp legalidad formal el Tratado 
sipedo entre Cama* Estados Unidos y México, de conformidad con las 
eatipulacioaes comerciales del OATT y otros convenios ialtraecionales. 1.41 
objetivos de ene so: elidom barreras al comercio; promover condiciones para 
III competencia justa. ~ame las oportunidades de inversión, ad como 
fomente la cooperación trilateral. regional y multilateral. Los paises miembros 
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lograrán estos objetivos mediante principios y reglas establecidas, como las de 
trato nacional, de nación más favorecida y transparencia en los procedimientos. 

• llegas de eriges: Cada bien será susceptible para recibir un trato arancelario 
preferencial, se crean las reglas de origen, para: otorgar valijas a los bienes 
producidos sólo en la zona de América del Norte y no a los que tengan un pido 
total o de mayoría de producción de otros paises ajenos a la zona. 

• las reglas de origen disponen que los bienes se considerarán originarios de la 
región cuando sean producidos en su totalidad por los socios, los bienes que 
contestan materiales que no provengan de la zona también se considerarán 
originaria, siempre y cuando san trasformados dentro de la mimas dicha 
transformación deberá ser suficiente pera modificar su clasificación arancelaria 
carcome e las disposiciones del Tratado. En algunos casos, además de satisfacer 
el requisito de clasificación arancelaria, los bienes incorporaran un porcentaje 
especifico de contenido regional. 

El porcentaje especifico de contenido regiasl podrá cakulene utilizando el método 
de valor de transacción o el de costo neto; el primero se basa en el precio pagado por 

bien, el espiado sustrae del como total del bien, loe costos por resaltas, 
promoción de ventas y embarque, ambos métodos podrán aliarse invariablemente. 

• Adadaistradée Adunen: Las disposiciones del T.L.C. dan un trato anacelerio 
preferencial a los productos que cumpla con las reglas de miga; a los 
apoetadores, imponedores y productores que se rijan bit) el «quema de 
simplificación administrativa. En materia aduanera se establece; aifonaidad en 
loe reglamentos pera su aplicación: certificados de origen y procedimientos 
regidos por el trato arancelario preferencial; homogeneidad ea el registro y 
contabilidad de bienes; regles claras en la verificación por parte de las autoridades 
aduanas para verificar el origen de los bienes; la !enlución previa sobre el 
origen de las mercadas se emitirá a les "mas del pis receptor; dicho pais las 
dará a conocer a sus socios, para que le sean otorgados loa mismos derechos; 
exisM sr rapo de trebejo trilateral que se enfoque a posibles modificaciones 
posteriores ea les regias de origen y indforatided ea los regimientos; erro coa el 
fía de dar soluciones a plazos especifica a controversias entre los ligamen. 

• Cesado de Ilesa: El T.L.C. planees loe principios del trato saciad regidos 
por al GATT, les mercadas importadas a un pais miembro no tendrán actos 
discrimimiorios por pule de cualquiera de los otros dos socios. Estas 
disposiciones establecen reglas sobre aranceles y otros cargos, mi como 
resiricciones mentiterivas entre las que se encuentran cuotas licencias permisos 

116 



y requisitos de precios a importaciones o exportaciones que regirán al comercio 
de bienes. 

A) El Tratado elimina gradualmente todas las tasas arancelarias, de acuerdo a las 
reglas de origen. Para la pan mayoría de bienes, la eliminación será de tejo, 
otras lo harán a cinco o diez altos, permitiendo a productos muy sensibles una 
eliminación de un plazo hasta de 15 altos, tomando como punto de referencia, las 
tasas establecidas a Julio de 1991, 

B) Restricciones a las importaciones y exportaciones: Se eliminarán barreras 
cuantitativas, tales como cuotas o permisos de imponación aplicables en 
fronteras, existiendo además reglas especiales aplicables a productos y sectores 
especificos como el agropecuario, automotrices, energéticos y textiles. 

C) Devolución de aranceles (Drawback): Se hará mediante reglas sobre los 
materiales que se utilicen en la producción de mercancías y que posteriormente 
se reexporten a cualquier firmante. De acuerdo a este, el importe de aranceles 
aduaneros que rma nación devuelve, deberá ser menor a los aranceles pagados o 
que se adeuden sobre materiales importados no originarios de la región de 
América del Norte. 

D) Derechos de trámite aduanero: En mutuo acuerdo no se aplicarán nuevos cargos 
referidos a los equivalesses 'Derechos por Procesamiento de Mercancías" 
sosteantericano, o los "Derechos de Trámite Aduanero" mexicano, que se 
eliermarin a los bienes originarios a más tardar en Junio de 1999. 

E) Impuestos a la exportación: Su fijación Mi eliminada; a excepción de que estos 
se apliquen en igual medida a los precios del mismo producto ea el consumo 
interno, esta medida dentro de México no se aplicará cuando se presente una 
escasez grave de alimentos y de mercancías de consumo básico. 

F) Otras medidas relacionadas con la exportación: Cuando un país del T.L.C. 
impaga una restricción a la importación de un producto, no deberá reducir la 
proporción de la oferta total de ese mismo que se ponga a disposición de los 
otros pires miembros por debejo del nivel transe, no deberá imponer un 
precio mayor en las exportaciones a otro pela miembro que el precio interno y no 
deberá entorpecer los canales normales de suministro. Estas menas y 
obligaciones no se aplicaran a nuestro pais por su condición desfavorable *ente 

eran socios. 
O) Libre importación temporal de bienes: El Tratado otorga flexibilidad temporal 

las negociantes para introducir al irrisorio de cualquier pais miembro, equipo 
profesional e instrumentos de trabe», sin el pago de atipla arancel, estas medidas 
son también aplicables a muestras comerciales, de «Weide y denote ación. 

• Energía y Peirequilaka hiera: Sección que inscribe los acuerdos concernientes 
a petróleo crudo, pe, productos refinados, petroquímicos básica, carbón, 
electricidad y energía nuclear. Los tres países reiteren ea el Tratado, pleno respeto 
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• sus respectivas constituciones. Asimismo, reconocen que es deseable fortalecer 
el importante papel del comercio de bienes energéticos y petroquímicos básicos 
en la región, y mejorarlo mediante una liberalización gradual y sostenida. 

Las disposiciones del TLC en materia de energía incorporan y desarrollan las 
disciplinas del GATT relacionadas con las restricciones cuantitativas a la 
importación y exportación, en tanto se apliquen al comercio de bienes energéticos y 
petroquimicos básicos. El TLC establece que de acuerdo con estas disciplinas, un 
peis no puede imponer precios mínimos o máximos de importación o exportación. 
También que cada país podrá administrar sistemas de permisos de importación y 
exportación, siempre que se manejen de conformidad con les disposiciones 
contenidas en este. Además, un pes no podrá imponer impuestos, derechos o cargos 
a le exportación a este tipo de bienes a menos que esos impuestos, derechos o cargos 
se apliquen también al consumo interno de dichos bienes. 

Cualquier restricción sobre energía se limitará a ciertas circunstancias especificas, 
como la COOKIVeCiáll de los recursos naturales agotables, una situación de escasez, 
ole aplicación de un plan de estabilización de precios. 

Cuando un socio impaga una restricción de esta naturaleza, no deberá reducir la 
proporción de la oferta disponible pera cualquiera de los otros dos miembros, por 
debajo del nivel de los últimos tres ellos; no impondrá a las exportaciones de los 
socios o precio seas alto que el interno, ni entorpecerá los canales normales de 
suministro. México por excepción no adquiere estas disciplinas y no tiene dichas 
obligaciones con los aros paises miembros. 

Esta sección también delimita les situaciones en las que un país signatorio podrá 
restringir las exportaciones e importaciones de bienes energéticos o petromdmicos 
básicos por razones de seguridad nacional. Sin embargo, con base en una reserva 
esdpWada por México, el comercio de bienes energéticos entre este y sus otros dos 
socios no se sujetará sesta disciplina, puesto me se regid Per le  diePesicks Sabed 
del Tratado sobre s'olvidad nacional. 

El TLC reitera que las medidas reglamentarias en materia de alergia están sujetas a 
las reglas gomales contenidas en el mismo sobre trato nacional, restricciones a le 
importación y exportación e impuestos a estos última. Además, los tres pases 
acierden que la adopción de medidas remaletorias se llevara a cabo de manera tal 
que se reconozca le imponencia de un merco estable. El estado mexicano se reuno 
le exclusividad en la propiedad de los bienes, en les actividades de inversión pisada 
sobre los petroquímicos no básicos y en instalaciones de gemación eléctrica pera 
~consumo y producción independiente, al permitir a los inversionistas del TLC 
eneblecer y apear plumas en esos actividades sólo bajo contraeos que tendrán como 
contraprestación, un pago monetario. 
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• Medidas Sanitarias y Fitounitarlas: Punto que vincula el desarrollo y la 
ejecución de estas medidas con la protección de la vida y salud humana, animal o 
vegetal; de la misma manera, se impide el uso y manejo de estas como restrictivas 
del comercio, salvaguardando el derecho de cada pais para adoptarlas. 

El TLC es partidario de evitar barreras innecesarias al comercio e insta a sus 
miembros ora basarse en las normas internacionales que sobre la materia existen; 
sin embargo, no escatima la adopción de medid» estrictas en el caso de indices 
proteccionistas al flujo comercial, Por su parte, cada país socio aplicara medidas 
sanitarias y fitosanituias en la misma magnitud, de las que sobre ellos cayeron, sin 
superar los niveles recomendados de protección, y bajo los lineamientos de la 
evaluación de riesgos. 

• Normas %aleas: Nornsatividad gubernamental para el cumplimiento de las 
medidas, reconociendo le importancia de la promoción en cuanto a seguridad, 
protección de la vida humana, animal, vegetal, del medio ambiente y de los 
consumidores: trabajando omitieran» en el entredicho de que tales medidas no 
sean obstáculos al acceso dentro de los posibles nichos comerciales. 

Cada pais consentirá el derecho de adoptar, aplicar y hacer cumplir sus medidas 
pan establecer el nivel de protección que desee alcanzar con ellas, y para lleves a 
cebo evaluaciones de riesgo. Adicionalmente, el TLC confirma los derechos y 
obligacioaes de cada oh derivados del Código de 1111111111 Técnicas al Comercio 
del ONIT y otros convenios intemacionaks, entre los que se incluyen Tratados en 
~MI de medio ambiente y de conservación. 

• Medidas de Emergeoele: Se fijan regias y procedimientos de aneldo a los 
cueles cualquier miembro del TLC puede aplicar medidas de salvaguarda, pata 
isemoralmease aviar a sector" empresa' e industrias que dieron atusadas por 
inesperados incrementos en las importaciones. Une »higueras bilateral 
transitoria se aplica a medidas de emergencia que se adopten ante iacrementos 
súbitos y sustanciales de importaciones que resulten de reducciones arancelarias 
derivados del Tratado, se podrá, adoptar medidos de emergencia que suspendan 
temporal:neme la eliminación de les tasas arancelarias acordadas, o bien, 
restablecer h tasa anterior a la entrada en vigor del acuerdo; estas medidas sólo 
podrán adoptarte por una ocasión y durase un periodo máximo de tres doc. 

Una salvaguarda global es la que se adopta frente a incrementos súbitos en las 
importaciones provenientes de todos los paises (de conformidad con el 11191:9110 XIX 
del GATT, que autoriza medidas de salvaguarda mediante tasas ~celadas o en 
forma de notas), los países miembros del TLC deberán quedar exentos de le 
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aplicación de esta medida, a menos que sus expoliaciones representen una parte 
sustancial de las importaciones totales del bien en cuestión o contribuyan de manera 
importante a un dallo serio o a la amenaza del mismo. 

• Revisión es materia antidumplag y cuotas compensatorias: En estos casos, el 
TIC establece los Tribunales Arbitrales, independientes de la integración 
trinacional, que se encargarán del análisis y resoluciones en materia antidumping 
y cuotas compensatorias. El Tratado ofrece una segunda opción de resolución a 
través de una kgislación interna, que revisa la solución impugnada, el Tribunal 
Arbitral sólo aplicará el derecho del país importador. El cumplimiento de las 
resoluciones emitidas por este serán obligatorias, el funcionmniento de 
mecanismos de salvaguarda del Tribunal Arbitral podrá aplicarle por un Comité 
Especial en el caso de que algún socio baya impedido la instalación de este. 

• ['vereda: El Tratado elimina barreras a la j'avenida, otorga prendas básicas a 
los inversionistas de los tres paises y establece un mecanismo para la solución de 
controversias que pudieran surgir entre tales invenionistas y cualquier pais 
firmante. El apanado establece preceptos que se aplican a las inversiones que se 
realicen por parte de los particulares de un pais miembro del TIC en territorio de 
otro; para efectos del convenio, el concepto de inversión se define de manera 
amplia ya que abarca todas las formas de propiedad y participación sobre las 
empresas, a la propiedad tangible e intangible, y a aquella derivada de un 
contrato. 

Cada pais otorgará a los inversionistas trato no menos favorable que el otorgado a 
los propios (trato nacional) o a los inversionistas de otros paises (trato de nación más 
favorecida). N'atún pais miembro del TLC podrá imponer requisitos de deeempello 
a las inversiones en su territorio, tales como niveles de exportación, contenido 
nacional minina, trato preferencial a proveedores nacionales, importaciones SON 
a los ingresos por exportación, transferencia de tecnologia y requisitos de 
fáricación de productos en una región determinada. Sin embargo, lo anterior no se 
aplicará a las compras del sector público, a los prosternas de incentivos a la 
exportación, ni a las actividades en materia de ayude internacional. 

Ningún pais miembro podrá expropiar, de manera directa o indirecta, inversiones 
que realicen los empresarios de los paises socios, salvo por causas de utilidad 
pública. los inversionistas afectados deberán recibir, sin demora, una indemnización 
cuyo momo será desaminado conforme al valor justo de mercado de las inversiones 
expropiadas, más cualquier insana correspondiente. 

Cada miembro determinará sus compromisos de liberalización y sus excepciones a 
las obligaciones de trato nacional, nación mas favorecida y requisitos de desempelio. 
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En el caso de México, estas excepciones toman en consideración las exigencias 
constitucionales, reservándose ciertas actividades al Estado mexicano. En un plazo 
de dos años, cada pais especificar* las excepciones estatales y provinciales, sin 
considerar a algunos sectores sensibles a las importaciones; una vez liberalizadas, no 
podrán volverse más restrictivas. 

• Disposkines lastitueleades y sehockin de controversias: Sección que 
dictamina la correcta aplicación del Tratado, a través de una administración para 
prevenir y solucionar controversias interpretativas y aplicaciones. La institución 
central del Tratado será la Comisión de Comercio, integrada por ministros o 
fickmarios a nivel de gabinete que serán disipados por cada pais. 

Con respecto a los procedimientos en la solución de controversias, cuando surja un 
problema que atañe los derechos de cualquier pais miembro, derivado del TLC, las 
maridada de este pais adicionarán ante los gobiernos involucrados, buscado los 
mecanismos conciliatorios pera resolver el entredicho, el tercer involucrado podrá 
peticiper en las consular e iniciarlas por su menta, deepas de un mes si los 
involucrados no llegan a un acuerdo, el país afectado podrá solicitar la participación 
de la Comisión de Comercio en recala plenaria, a través de oficios, mediación, 
cahiliacide o cualquier otro medio. 

El TLC establece un secretariado para apoyes a le Comisión, ad como a otros 
grupos secundarios y tribunales para la solución de controversias, el apoyo 
admiaistrativo y técnico del secretariado permitirá a la Comisión asegurar la 
administración cajista y efectiva de la zona de libre comercio. 

Esta disposición permite a a pis contratante adoptar medidas que afecten el 
comercio y que ea otras circunstancias serian incompatibles coa sus obligaciones, 
cuando lo haga para proteger intereses tales como: le moral páblica, la seguridad, le 
vida y salud humens, animal y vegetal; a los tesoros nacionales o pera conserva 
cecines munles y para h ejecución de medidas en cona de prácticas ~osas o 
comportamisasos cauterios a le competencia de los palles del TLC'. 

De la habilidad de las autoridades y negociadores mexicanas dependerá que el TLC 
se caduca de me mesera comeahase para el pais, reconociendo la desigualdad de 
mesa ecomomis coa rape* • h de sus dos socios y los valores cultweks de los 
Oses ;iniciases, por lo que es apretaste considerar: 

I) La posición geográfica, nos permite ser la conexión entre diversos bloques 
ecomisaicos madiales, eco limitiadonos al TLC Sino ampliar nuestras relaciones 

INICIIITAIM De canelo r lialesto EMITIUAL 	cilleig Temido Tribual de Libe Curdo' Ll ~ft 
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comerciales con la Cuenca del Pacifico y el Mercado Europeo, pi como los 
Iberoamericanos; lo que evitara is dependencia de México en un sólo mercado. 

2) Negociar en comunicación con los actores económicos del mercado nacional 
para evitar problemas ala penetración de la industria nacional. 

3) Que las autoridades mantengan el flujo de información y comunicación (correos 
y constante), no sólo hacia las grandes empresas y consorcios mexicanos; sino 
también a la peque**, y medianas, para que se empapen de la nueva realidad 
etanóraica que viene con el TLC. 

4) Los beneficios en la disminución de aranceles se debe aplicar a las exportaciones 
paralelamente, lo establecido en el Tratado con respecto a las 

barreras no arancelarias se deberá aplicar en fonna justa y veridica. 

El TLC será de especial significado para el comercio de estos paises. Ante un 
Momo de crecimiento 110411111111C0 mexicano, la elienisaciósi de las banal 
arancelarias y no arancelarias generará un mayor flojo comercial que fortalecerá 
la oferta de productos ante una demuda procederte de una mayor masa laboral. 
Por otra parte, la ubicación estratégica del comercio moderno ha propiciado un 
leerás particular en los inversionistas extranjeros por coinvertir en México. 

3) Un aspecto fundamental y donde puede verse afectada la soberania del pila, es 
que el Tentado debe aplicar lo acordado por la solución de controversias. 

6) El gobierno mexicano debe doma con honestidad hacia le sociedad, la realidad 
de los productos y servicios eximidos en el Tratado, especialmente en el caso del 
peeráko, que ha sido miseria de debate nacional desde iniciadas las 
conversaciones hasta la negociación final. 

Urna de las principales asterias del TLC son los energéticos. Se ha presentido 
as *cadencia a la privatización del sector cinético de México; de muera 
paralela • las negociaciones del TLC y sin cambiar la constitución. El gobierno 
madera ha estado cambiado leyes fundemendes para la reestnicPración de 
e* sector, mostradas en la Ley Orgánica de PEMEX de 1992 y sobre h base de 
separar las operaciones industriales y las comerciales de la emplea. 

Recordemos con respecto a los eneligiticos, que desde los dos TO's, y debido a 
la experiencia del embargo petrolero impuesto por los palles Arabas; ea Estados 
Unidos lime plumeada por primera vez le idea de un mercada energético aíre 
este. Canadá y México, para done Petunia» preferencial y abasiecene fuera 
de la conflictiva zona del Medio Oriente. La idea del mercado ando 
como PI, no fue fonnalizada por cuestiones politices, pero dieroa la patita para 
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las sucesivas administraciones norteamericanas. Cuando se dio la firma del ALC 
aire Estados Unidos y Canadá en I9U, el gobierno canadiense negó que habla 
negociado respecto al petróleo, pero no tardaron en aparecer dentro del Acuerdo, 
cláusulas que obligaban a los canadienses a tres cosas sumamente graves: seguir 
suministrando crudo a Estados Unidos aún en el caso de una emergencia 
nergética en Canadá, a no poder otorgar a sus propias provincias precios 
diferenciales respecto a los de exportación, ni a realizar ventas preferenciales si 
podio abastecerse por una cominillo petrolera estadounidense. 

Aún conociendo estos antecedentes, en las negociaciones bilaterales, dentro del 
capitulo energéticos, el gobierno mexicano no tuvo más opción que seguir los 
pasos de Canadá, sólo que deberá manejarse mas hábilmente en términos 
informativos y en base a secretos empresariales. 

la solicitud de Estados Unidos de liberalizar la comercialización de productos 
derivados del petróleo, provocarla la creación de una industria paralela, capaz de 
competir con el mercado mexicano en condiciones semejantes a las de la 
industria petrolera nacional, se advierte a los negociadores mexicanos que 
cualquier apertura comercial en las industrias nacionalizadas del petróleo y la 
pe1roquimica básica, estaños circunscritas a le explotación de los productos de 
origen nacional. 

Constitucionalmente nadie, excepto PEMEX, puede explorar, explotar, refinar, 
realm  la primera gran transformación, almacrnal transportar, distribuir y 
llevar a cabo la venta del ende y sus derivados, provengan de donde provengan. 
Les particulares sólo pueden participar como contratistas de obras y servicios 
stdetos el control directo e inmediato de PEMEX, siempre y cuando le 
remomeración sea en efectivo y jamás en especie 143. 

7) A efecto de dio:nimbar w desigualdad en que se encuentra México con relación e 
lee economias n'adiase y etradounidnue, urgen reformas constitucionales que 
P enaban liberar sectores y podamos competir. 

Refonua Laboral, que promueva la productividad del trabajo por encima del 
caPird. 

▪ Reforma Educativa,  que predice la libertad y calidad plena de la canecillo. 
• Rderma a el Campo, pu urna reestructuración del ejido, a fin de permitir a los 

tiberios decidan por si mismos, por el régimen de propiedad stiklal, o las 
Miles forms de propiedad de mesero sistema juridico conernucional. 

tt museo lamile hogliem limmeatie suleirieib PIMIX aso II In elanáms mem meglike• 
Nilim Mes II. Ifti 
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• Reforma Fiscal, que simplifique en verdad la tributación, poniéndola al alcance 
de los pequeños y medianos empresarios, que modifique su enfoque persecutorio 
y disminuya la gran cantidad de impuestos, derechos y cargas fiscales. 

1) La posibilidad de tener hito y ventajas competitivas en el marco de la economía 
globalizada, dependerá de la capacidad para acelerar el proceso de modernización 
tecnológica de la planta productiva nacional, quien no sea capaz de exportar, 
mucho menos será capaz de producir para el mercado nacional, por lo que la 
modernización tecnológica de la planta productiva y la innovación son elementos 
claves para enfrentar los retos de la globalización y del TLC. 

9) Ante la necesidad del intercambio comercial y de flujos de invmión, evitar 
precipitamos, ya que por cuestiones políticas o económicas se podrían otorgar 
concesiones peligrosas en sectores estratégicos e incluso prioritarios, en el afán de 
realizar nuevas negociaciones, situación bel las que se encontraban el sector 
financiero, el energético, las inversiones, entre otros. A pesar de haber concluido 
la AMI del Acuerdo, su proceso de ajuste no debe permitir que se otorguen este 
tipo de facilidades, que nos conducirían a ceder en campos muy delicados. 

10) La estrecha relación histórica entre las tres naciones pone corno principal 
pato de confluencia el volumen de comercio exterior que se realiza, siendo 
Estados Unidos el vinculo principal: para México más del 70'/• de la compraventa 
de mercancías y servicios se realiza con Estado« Unidos y Canadá, aunque la 
participación de este último es daba. Para Estados Unidos, México representa 
el tercer país en importancia como destinatario de sus exportaciones y el quinto 
como proveedor de importaciones, mientras que Canadá ocupa los lugares uno y 
dee en el orden descrito. 

Asi, a la fina del TLC, México ya presenta una debilidad estructural con respecto a 
Estados Unidos y Canadá, que es producto de una propensión al consumo (bienes de 
capital) promovida por un tipo de cambio muy protegido y sobrevaluado durante 
casi todo 1994 y por el impulso industrializador del país, lo que hace necesaria una 
estrategia de 'perno selectiva que diminuya nuestras asimetrías. 

Muy importante debemos considerar la firma del Tratado de Libre Comercio; no 
•ipiñca no acuerdo más en la bitácora económica y política de las autoridades 
federales; ni la solución en el corto plazo al deemantelamiento de la estructura 
productiva, comercial e industrial; no es sinónimo de un rompimiento constitucional 
qPae otorgas de manera irresponsable la batuta en la dirección del pais; ni tampoco la 
llegado instantánea de capitales extranjeros que aporten las inversiones productivas 
que hasta ahora los nacionales han hecho de forma ínfima. 
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Muy por el contrario; más que un acuerdo, es un compromiso de parte de las 
autoridades para negociar, considerando las diferencias económicas abismales que 
nos dividen de nuestros socios comerciales; es un compromiso por parte de nuestro 
sector industrial para modernizar e innovarse técnica y tecnológicamente, 
canalizando recursos a la investigación y capacitación, de esta fonna se podrá 
Mutar la voraz competencia externa; es un compromiso para nuestros 
inversionistas que deberán dirigirse a sectores productivos reales y no a la inversión 
especulativa, que genera utilidades, pero muy volátiles e inestables; es im 
compromiso para el sector comercial, en el aspecto de permitir su correcto y 
equitativo ft*, relajando los sectores mas competitivos y restringiendo las áreas 
que presentan debilidades; es un compromiso de la población en general para no 
refúgiate°s en criticas destructivas que lo único que muestran es la justificación de 
nuestras limitaciones, por el contrario, es necesario, ame su entrada en vigor, 
capacitamos y por lógica incrementar la calidad y productividad exportables. 

Una vez integrados al mayor mercado de consumidores del mundo, es necesario 
impedir él alto grado de nudismo y desinformación que los términos del convenio 
pudieran llegar a desencadenar, la imposición de decisiones seria un golpe bejo para 
el camino que el acuerdo pudiera tomar en el futuro. Describimos los beneficios 
esperados y los costos que habremos de pagar a nuestros socios: 

• Contemos con un mercado potencial de mas de $5 millones de consumidores, 
pero su escaso poder adquisitivo lo desquicia. 
Ofrecemos mano de obra barata, en las crisis económicas de los cinco sexenios 
anteriores, se sacrificó al pueblo mediante la contracción salarial. Las diferencias 
en estos son entre ocho y once veces, con respecto al mundo industrializado. 
Disponemos de abundantes recursos naturales no renovables (minerales., 
petróleo, litorales y turitorio). En cambio, tenemos poca agua, los bosques se 
extinguen y los campos se erosionen rápidamente. 

• Somos vecinos del mayor mercado del orbe; sin embargo, nuestras debilidades 
jacket': economia raquitica, miseria campesina, dependencia tecaológice y 
financiera del exterior, déficit de divisas y sobrevaluación, deterioro económico 
y educativo. prepotencia burocrática y sindicalismo corrupto, fisco insaciable e 
igjusticia judicial, democracia precaria. etc. 
Ea el esquema del TLC los consumidores tienden a realizar importaciones y 
ofeitas que contraen la industria nacional. A lego plazo, las inversiones 
extranjeras y lu nuiquiladoras, tratarán de suplir los empleos productivos, es por 
esto que debemos de comprar coa racionalidad y austeridad. 
Entre las empresas prosperarán los comercios importadores, las industrias de alto 
empleo barato y los transformadores de materias peines nacionales pera le 
exportación, que absorberán e productores nacionales. 
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CONCLUSIONES 

Después de haber analizado, por una parte, el desarrollo de la política comercial 
mexicana y, por otra, el proceso evolutivo del mercado petrolero nacional, ambos 
enfocados finalmente, dentro de un marco internacional tendiente a la globalización; 
veda son los puntos que podemos considerar y que reflejan la realidad bojo la que 
nos desenvolvernos hoy en día. 

Los liatilatiellIOS de política económico-comercial establecidos desde principios de 
la década de los 10a, tenían como principal objetivo hacer que el país entrara en una 
etapa de rápida apertura económica, proceso que culminada con la estructuración de 
una nación exportadora. Ingresariamos a la competencia internacional, a los 
constantes movimientos en los mercados y captaríamos las divisas que impulsarles% 
d crecimiento. Arropados por estos cambios, nuestras autoridades se basaron en 
ciertos lineamientos teóricos de la Vadea económica areollberar privatización, 
apertura económica, tope salarial y flexibilidad hacia la inversión extranjera. 

Estrategia que inició actividades justo después de que la economía petrolizada 
mostró sus limites, no precisamente por factores internos, sino de movimientos 
especulativos externos, que impactaron sobre los precios en 1912. La administración 
inadrilista (1913.1955) inició actividades, en un ámbito económico recesivo; 
comentando así, el primero de tres periodos, que culminarian en el actual selenio 
(1993.2000). Se reesirtacturaría el aparato productivo a través de instrumentos 
irigidos a una mayor apertura comercial que incentivara a nuestros productores 
hacia d «seriar, se procuraría diversificar exportaciones, además de que se 
desrqpdaron los mecanismos de comercialización. En este mismo sexenio, se 
decidió profundizar en el proceso de apertura, anexándonos al Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), hoy Organización Mundial de 
Comercio (OMC), que permitió hacemos de ventajas como la del Trato 
Preferencial, abriendo nuestra economía al entorno. 

Vale la pena hacer aquí un paréntesis para aclarar, que si bien el petróleo dejó de ser 
el indicador económico prioritario del pais, (exportaciones equivalentes al 10% del 
Mal de las mismas) pasó a jugar un papel redimensionado, como mecanismo 
estratégico de desarrollo interno ante posibles cambios ea los mercados financieros 
internacionales; es decir, se utilizaría como instrumento para hacerse de los recursos 
externos necesarios para así desarrolle, otros sectores productivos en la búsqueda de 
la llamada diversificación de exportaciones. 

Dos factores impidieron la plena concreción de esta reestructuración económica: El 
primero de ellos sobrevino en 1916, cuando una guerra de precios en el mercado 
petrolero internacional desquició a los mismos, lógicamente en una economía como 



la nuestra, cuyos ingresos en petrodivisas estaban por encima de cualquier otro 
sector productivo, el impacto de una drástica calda se reflejó negativamente sobre la 
balanza en cuenta corriente y de pagos. El segundo factor se desencadenó un albo 
después, en 1987, cuando los precios del crudo volvian a recuperarse. los capitales 
extranjeros regresaban a nuestro pais canalizados al sector más especulativo (el 
bursátil), que generó ganancias espectaculares. Nuestras autoridades decidieron 
disminuir los niveles devaluatorios y las usas de interés; mientras los movimientos 
financieros entraron en recesión. Todos estos factores impactaron severamente en la 
estructura económica del pais. cuyos resultados se reflejaron en una desmesurada 
faya de capitales, incrementos en la devaluación yen los indices inflacionarios. 

Con carácter de urgente, los representantes de los sectores económicos de la 
sociedad forman al Pacto de Solidaridad Económica (PSE) que en sus diversas 
etapas toma medidas tendientes al control de la inflación; entre las que podemos 
mencionar: restricción del gasto público, adecuaciones en algunos puntos fiscales, 
trato especial a los niveles salariales y a los precios para su posterior congelamiento, 
en materia de politica comercial se profundizó en el proceso de racionalización de la 
protección arancelaria, disminuyendo aún más sus niveles. 

A pesar de estos esfuerzos, el sexenio salinista (1989.1994), inicia actividades en 
medio de una crisis económica; los niveles inflacionarios no disminuyeron, el 
impacto devaluatorio mostraba la misma tendencia, el mercado financiero 
internacional volvió a contiene, incrementando los niveles en tasas de interés. 
Resultado de esto, se incrementaron los niveles de desempleo, la planta industrial se 
deprimió ya que la devaluación buscaba un superávit en la balanza comercial a 
través de la restricción de impoitaciones, entre otros. El gobierno tuvo que trablar 
de Inmediato; en el corto plazo mantiene los programas de Solidaridad. 

Asi, el periodo del Lic. Salinas de Gortari formaba parte de una segunda etapa en el 
proceso neohberal, iniciado por el gobierno del Lic. De la Madrid liudado y su 
reestructuración económica; en este se tendría como objetivo, la modemiración, que 
abarcarla a todos los sectores económicos de h sociedad mexicana. 

Ea ale orden de cosas, las autoridades federales, como parte de su politica de 
moderniza:ida ernaómica, paralela ala libre importación de bienes intennedios y de 
capital (necesarios pera la diversificación e incremento de exportaciones no 
petroleras), implementa una politica de atracción de inversiones, que requería 
acentuar la desineorporación del sector público y pareeetatal, lo que finalmente Ida 
una atractiva forme para atraer inversiones en sectores cima de la «01101111. 

Al inicio de actividades, (evento celebrado con excesivo triunfalismo) en gira 
presidencial a nuestros principales acreedores, se logró renegocier la pesada carga de 



la deuda externa (en lo que a pago de principal e intereses se refiere), ahora 
recibiríamos mayores plazos y flexibilidad en la llamada deuda histórica. Situación 
que no alivió nuestros problemas, sólo los postergó para el mediano y largo plazos. 
Pero si fue un aliciente para permitir la llegada de nuevos capitales, que facilitaría la 
instauración de una política económica aparente de largo plazo. 

Además de las medidas araba referidas, la politica comercial se complementó con 
algunos mecanismos económicos. Se apostó por una sobrevaluación de nuestra 
moneda, lograda a través de mantener al peso dentro de una banda de deslizamiento 
con respecto al dólar, lo que tuvo como objetivos mostrarnos al exterior con 
estabilidad económica y permitir la entrada de capitales en forma de inversiones. 

En el ámbito internacional, el proceso de globalización sufrió una aceleración 
inusitada: de tajo se terminó con complejos sistemas político-económicos; las 
dictaduras ortodoxas cedieron su lugar al pensamiento democrático-integracionista; 
en Europa, la firma de una Unión confirmó su supremacía en la unificación de 
bloques; en Asía, Japón y los paises de reciente industrialización también daban 
muestra de un gran avance en este proceso y en la asignación de la producción 
regional; América, por su parte, con el Acuerdo de Libre Comercio signado entre 
Canadá y Estados Unidos pretendía asegurar su proceso de intercambio comercial y 
financiero; finalmente, el proceso de integración en los mercados Centro y 
Sudamericano be sido muy incipiente, la mayoría de ellos tiende al fracaso, debido 
principalmente a sus diferencias políticas, económicas y sociales, y a que por lo 
general, estos comienzan por incluir sectores y productos poco estratégicos, 
conforme el proceso se profundiza, surgen problemas que los desequilibran. 

Estos factores, hicieron que el pais diera un giro de 1800  en su política económica, 
porque si bien en un principio. nuestras autoridades no consideraban algún acuerdo 
de está magnitud, varios intereses políticos tanto internos como externos, aceleraron 
el cambio en la toma de decisiones. Hacia there. la formación de bloques en el 
planeta, la pérdida de la hegemonía económica de los Estados Unidos y el 
surgimiento paralelo de varios centros de liderazgo comercial y financiero; 
provocaron en el vecino del norte la necesidad de formar un mercado globelizado 
con el mayor número de consumidores potenciales en el orbe; México sería el 
candidato idóneo para iniciar su proyecto de integración continental, debido a que de 
las ecosondas Latinas, el pais es una de las más avanzadas, la más cercana 
olográficamente y la nación con cuyo intercambio comercial y financiero es muy 
activo. 

Hacia adentro, México trataba de consolidar su apertura comercial a través de la 
modernización económica, para canalizarla a los mercados externos; sin embargo, la 
estrategia unificadora de mercado. en MIMO del Norte, tapien' igualar 
indicadores económicos con los que sedan nuestros socios. Por ejemplo, una vez 
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que nuestros niveles arancelarios quedaron reducidos al 20% y que se hubieron de 
manejar cuatro niveles; se exigió a México, que disminuyera sus niveles 
inflacionarios, hasta alcanzar un promedio de entre S y e por ciento. 

Ya en los 90's, los recurrentes problemas de la deuda externa, provocaron el cierre 
virtual de créditos; situación que urgía al país a buscar otra forma para hacerte de 
estos recursos, por lo que se decide buscar Inversión Extranjera Directa (IED); 
paralelamente el país fue acicateado por el temor de perder las inversiones del 
mercado más importante para nosotros, el norteamericano. Ya que la participación 
de las Eibesononsias socialistas requería de la inyección urgente de recursos; en fin, 
diallitett se puede observar que las opciones de divenificación de nichos 
comerciales para el país se reducían en consideración, por lo que era prioritario la 
Mata de un Tratado de Libre Comercio, que asegurara mercados. Aunque el precio 
para *coquetear* con el primer mundo se pagaría con creces más adelante. 

El TiC comprometía a Canadá, Estados Unidos y México, considerados como 
representativos del Continente. Se iniciaron negociaciones, que culminaron en 
Agosto de 1992; con le Arma de uta serie de Acuerdos que en apariencia, 
beneficiarían a los ahora socios comerciales. Sin embargo, una gama de factores 
pueden ser perjudiciales para el pah, como los llamados Acuerdos 
Complementarios. 

Mientras el país abría precipitadamente sus sectores industrial, comercial y de 
servicio., el petróleo tomaba la batuta sobre la dirección de nuestras negociaciones 
comerciales y financieras; como vimos en el Capitulo U de nuestro análisis. El crudo 
mexicano de exportación ha jugado un papel detenninank para el desarrollo de la 
politica comercial imana. Primero como motor de crecimiento, después como aval 
para obtención de crédito§ extensos que apoyaran el, desarrollo de los sectores no 
petroleros y como posible medio de pago para el servicio de la aún pesada deuda 
externa. Ante las escasas perspectivas de crecimiento requeriamos con urgencia del 
abono externo reflejado a través de la IED, el gobierno requería hacer más atractiva 
la entrada de esa inversión, dos fueron las inevitables respuestas: aceptar la entrada 
de capitales a muestro sector especulativo (T'abonos) y, el petróleo, como principel 
producto de interés comercial pera nuestros socios (Estados Unidos) permitida la 
participación del sector privado nacional y extranjero en bus poco estratégicas. 

El :elidido pato; eavolvia una serie de cambios en la paraestatal; mismos que se 
fama redimido desde mediados del gemido. Finalmente, Petróleos Medicamos 
qua dividido en mi Área Cmpormive, que definirla políticas y normas, y cuatro 
organismos descabellados que se encargarían del Amcionandento operativo. 
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Desde el inicio del último año sexenal (1994), los resultados políticos y económicos, 
fiaron poco efectivos pare la sociedad mexicana, lo que condujo e que se gestaran 
una serie de movimientos altamente perjudiciales para la nación: Brotes de 
conflictos sociales, atentados políticos, elecciones presidenciales con un sentimiento 
antidemocrático, fuga de divisas, especulación en cuanto al futuro del país, etc. 
Situaciones todas estás que llevaron e que los acreedores externos e inversionistas 
prácticamente perdieran la credibilidad en México y su gobierno. 

Es dificil pronosticar, que hubiera pasado si estos fenómenos no hubiesen surgido. 
Los objetivos comerciales y energéticos, muy probablemente hubieran tenido los 
mismos efectos que padecemos hoy. Dicho esto porque; la rapidez de nuestra 
apertura comercial y la integración al TLC nos r,omprometie fuertemente; la 
necesidad de recursos externos ye IED nos hizo acceder e su canalización en el 
sector bursátil, le inversión en sectores productivos prácticamente fue nula. Lo más 
delicado de este asunto es que le contratación de esa inversión se llevó a cabo en el 
corto plazo, lo que nos lleva e pensar, que la desestabilidad social y politice surgida, 
sólo precipitó lo que dentro de nuestra CC0110,11111 se estaba gestando. 

Así, el "sohrecelentemiento de la economía", gestado a la largo de 1993 
desencadenó sus efectos hacia finales de 1994, paralelas a les anteriores, la 
econontía del pais se desquició; el déficit en la Balanza Comercial mostraba que el 
nivel de nuestras importaciones casi duplicaba al de las exportaciones y ponle en 
evidencia dos circunstancias: le politica de promoción de los productos mexicanos 
era insuficiente y le poca capacidad de nuestro sector industrial para generar los 
avances técnicos y tecnológicos que impectaren en nuestros procesos productivos. 

A pesar de las cifras oficiales presentadas por las distintas autoridades, no se logró 
recuperar el crecimiento económico, el promedio durante el sexenio fue de 2.954, 
insuficiente para satisfacer las necesidades de la sociedad mexicana. Pare finales de 
1994 los resultados del proceso neoliberel fueron: inestabilidad económica, política 
y social; índices de crecimiento negativo en los niveles del PIB, mientras que la tase 
inflacionaria no ha alcanzado los niveles de nuestros principales socios comerciales. 
Por otra paste, se depende menos de los ingresos petroleros, pero se necesite de 
mayores recursos externos pare financiar el déficit comercial. 

Los índices devaluatorios tuvieron como fin corregir el saldo desfavorable de la 
Balanza Comercial, es importante señalar que si bien este objetivo se he cumplido, 
no ha sido por un repunte en el nivel de nuestras exportaciones sino por una 
coatracción es el total de lu importaciones. La de finales de 1994 fíe uaa sem" 
sobre lodo porque durante el sexenio pasado y pese a los problemas politicos y 
sociales registrad" se alimentó la idea de un proceso modernizada que 
btrosporaria e México, aunque de forme ficticia. al Immo de la OCRE y e un 



Tratado comercial que se publicitó como la punta de lanza del desarrollo económico. 

El sector Externo se desmoronaba; resultado del creciente déficit en Cuenta 
Corriente; sin embargo, se cometió el CR« de considerar que dicho indicador era 
manejable en la medida de que continuara financiando a través de capitales externos 
en los Mercados Emergentes, muy volátiles, además de que representan un sustento 
de la deuda pública y privada en el corto plazo, de ahí que la administración 
rodillita se enfrente hoy a un fuerte endeudamiento con vencimientos en el corto 
plazo, provocado por las altas tasas de interés y por los elevados montos de papel 
gubernamental que se emitió desde mediados de 1994 para atraer al capital externo 
que, satis del pais en búsqueda de mayores márgenes de seguridad y ganancias. 

Actualmente la economía mexicana esti sujeta a Programas de Ajuste recesivo, 
donde el cambio estructural se consiguió parcialmente al alcanzarse el saneamiento 
de las finanzas del sector público. El AUSEE y el PARAUSEE, tienen como punto 
central la inestabilidad que deviene por la persistente fuga de capitales y de la 
especulación en el tipo de cambio. En corto plazo, podrían evitar una inflación de 
huta el SO% y reducir el déficit externo, debido a que impone un severo control en 
la demanda total (consumo, Inversión e importaciones). Si la economía se subordina 
al abatimiento de la inflación en un dígito, a restricciones financieras externas (con 
ausencias de ajustes en la estructura que reduzcan realmente el déficit externo), 
entonces el país estará condenado al semiestancantiento hasta 1999. La politica 
económica propone ahora conegir desajustes y generar ahorro interno, lograr una 
estabilidad cambiarla, asi como proteger los empleos productivos. 

Varias son las aportaciones en esta investigación y que mallen a posibles soluciones 
dentro del contexto económico del pais; para no divagar en ellos, propondremos sólo 
aquellos que imputan en nuestro análisis, dentro de: el sector industrial, comercial y 
el sector energético principalmente. 

El gobierno mexicano propuso un nuevo programa industrial que incluye aspectos 
fiscales, de comercio exterior, financiamiento, desregulación y tecnologia, entre 
otros, cuyo objetivo fundamental es el desarrollo de la micro, pequelte y medianas 
empresas, otorgando incentivos e la reinversión de utilidades en estas, incentivarlas 
para que inviertan en programas de investigación e incrementen las exportaciones. 

Los problemas económicos que enfrentamos, como las elevadas tasas de interés 
dificultan la operación y la viabilidad de estos procesos empresariales; la 
compatitivided Madrid requiere simplificar trámites administrativos, poniendo 
especial aleación en la promoción de las empresas; se requiere de una alianza 
'catalítica que incluya a la baca de Desarrollo, le iniciativa privada, las 
Urriversidades. los Come de lavestigaciós y que se integre con las necesidades de 



las regiones económicas; se requieren barreras arancelarias y cuotas compensatorias 
hacia aquellos paises cuyos industriales incurren en prácticas desleales. 

Deseamos ver un verdadero esfuerzo del Gobierno en su apoyo a los exportadores, a 
la promoción de sus productos, a la obtención de créditos oportunos y a la creación 
de todos aquellos mecanismos que impulsen la venta de bienes en los mercados 
foráneos. Los números no nos dejan mentir, lu exportaciones de manufacturas y los 
ingresos externos del pais van cediendo terreno, de nueva cuenta, a la venta de 
materia primas, principalmente petróleo. Frente a esta realidad, es imponente definir 
usa eficaz política de comercio exterior que aproveche la actual subvaluación de la 
moneda y las asociaciones comerciales establecidas por el pais. 

En materia comercial se reflejan tendencias contratantes, que nos permiten concluir 
que el desequilibrio comercial ha sido controlado, debido al impacto que ha tenido el 
Plan Emergente de Recuperación Económica y la inestabilidad externa; sin negar la 
validez de los argumentos oficiales, hay que reconocer que el déficit comercial es 
ocasionado también por problemas estructurales, lo que dificulta su solución en el 
CONO plazo y merma la e,ompetitividad en varios sectores clave de la economía. De 
manera general, la estructura de las exportaciones muestra los siguientes cambios: 

• Una modesta divenificación de productos y de mercados. 
• El petróleo, principal generador de divisas, representa ahora el 33% del total de las 

ventas foráneas; motivado por factores externos que han impactado en sus precios. 
• El d'aplazamiento de algunos bienes primarios tradicionales. 
• La inclusión y creciente peso de ciertos productos industrializados (maquiladons). 

Del lado de las impoinciones, existen tendencias preocupantes: 

Indiscriminada compra de bienes de consumo. 
El aumento en las importaciones debido al estancamiento y/o desmantelamiento de 
la industria nacional y la desgravación arancelaria. 

A finales de 1994 y los primeros meses de 1993 las exportaciones no petroleras se 
incrementaron de manera importante, llegando el sector en promedio a representar 
huta el 40% del total de las mismas, sus importaciones han crecido hasta u un 
96%, duplicando su déficit, mientras tanto, el petróleo como producto ha sido el que 
muestra el superávit más alto de la Cuenta Corriente. Es indudable que las 
manufacturas han logrado incrementar sus exportaciones, pero también es claro que 
seda han mostrado su incapacidad para financiar su expatrió:1y su peso gravite 
significativamente en nuestro comercio exterior, si el sector no genera los recursos 
que requiere su crecimiento, mantendremos el peligro económico. 



La sola liberación comercial es insuficiente para promover las exportaciones, 
México debe delinear una politice que fomente la participación de sus productos en 
los mercados mundiales, bajo el edificativo de costo.calidad: Acceso a insumos a 
Precios competitivos; promoción de exportaciones de nuevos productos y apoyo 
institucional a un mayor número de empresas. 

Se deberán revisar los instrumentos de fomento al comercio exterior como: los 
1111X, los ALTEX, el Draw Dad y las empresas canalizadas a esta función. La 
SIF£OPI admite que existen dos limitaras para el diseno de instnunentos creativos: 
la restricción presupuestal y las obligaciones que México adquirió con diversos 
paises, tanto en el marco de la OMC, como en los Tratados de Libre Comercio 
firmados. Deben disminuir las importaciones, incrementar las exportaciones, poner 
atención a) fomento industrial, diversificar las ventas al exterior e incorporar nuevos 
productos y empresas a esta actividad, para poder así impulsar el desarrollo. 

Los incentivos para promover exportaciones deben ser transitorios, las empresas 
deberán establecer plazos en los que sus productos pueden colocarse con éxito ea el 
exterior. Se considera que el buen funcionamiento dentro del contexto internacional 
depende de: Información dirigida e impulsar las exportaciones (mercados, precios, 
clientes potenciales, impuestos arancelarios, normas de calidad, misiones 
comerciales y ferias internacionales); contar con un esquema de financiamiento a la 
aportación que aproveche estos recursos; el desarrollo de estas depende de la 
capacidad para adecuar los productos nacionales a las necesidades de otros 
mercados y poder competir coa éxito en el exterior. 

Mientras tanto, en el sector petrolero, las versiones difundidas en el exterior, 
afinaban que el gobierno mexicano no tuvo más remedio que permitir la 
participación del capital privado en áreas poco estratégicas para PEMEX. Las 
declaraciones oficiales afirman su contundente compromiso con el mareo 
coneritucioael, en el que se inserta la propiedad y el control directo de los 
hidrocarburos por pinte del Estado, también renuncia a la venta directa de las 
reservas probadas por adelantado; sin embargo, observamos las distintas 
reclasificaciones que las autoridades efectúen en la Petroquhaica Básica y 
Secreadaria; no se puede generar confianza, si la administración Calina otorgando 
contrates (aunque de fenicios) pera la perforación de pozos en las diferentes zonas 
petroleras del pais. 

Que roa importare mi Nuestro petróleo, que fue el único producto requerido por el 
*diera norteamericano pera avalar el Mamo que por concepto de rema 
económico nos concedió. La dificil situación que viviera, las presiones internas y 
externas que gima as ladón de hacer a PEMEX un foco atractivo a la inversión 
extrajera, afrontaado mi, el virtual taso del modelo neoliberal. Cosi este 



préstamo y los medios de pago exigidos, el gobierno del norte podría acceder a los 
recursos minerales del subsuelo mexicano, con lo que Estados Unidos y sus 
transnacionales petroleras garantizarían el abasto de crudo de la próxima década. 

A pesar de esto, si Petróleos Mexicanos quiere ser una empresa competitiva y de 
dimensión internacional, requiere mayores proyectos presupuestales de inversión 
aplicados sobre su capacidad de refinación, que incrementen el valor agregado de las 
ventas externas de crudo; aún cuando México no forma parle de le OPEP, su politica 
en materia de precios ha llegado a ser más responsable que la de los propios 
miembros. El pais debe tomar ventajas de la relativa estabilidad en la que se 
encuentra el Mercado Petrolero Internacional, aunque nadie puede garantizar un 
futuro previsible ea este sector, dadas sus inesperadas fluctuaciones; además de que 
siendo este el producto más estratégico con el que contamos, deberemos utilizar su 
potencial como instrumento en posibles acuerdos comerciales, aprovechado el grado 
de especialización desarrollado en él, 

Finalmente, el gobierno deberá convencer a sus acreedores internacionales sobre la 
necesidad de un aplazamiento en el pago de la Deuda Externa y sus intereses, asi 
como de las obligaciones en el corto plazo. Las operaciones de salvamento 
financiero que realizan los Estados Unidos y demás socios comerciales, se deberán 
destinar e inversiones en el sector productivo, para asegurar la recuperación 
económica y le generación de divisas; es decir, la inversión (pública y privada), 
deberá generar suficientes divisas para el pego de los montos adeudados, más el 
capital fresco se deberá utilizar en la reactivación económica. 

Se requiere también imponer una politica monetaria que mantenga bajes las tasas de 
interés y promueva el ahorro de largo plazo para lograr una estabilidad monetaria 
que elimine expectativas devaluatetias e inflacionarias. También se requieren 
sectores que promueven el desarrollo tecnológico y productivo de la economia 
nacional. 

Se deberá imponer una política de promoción industrial destinada e fortalecer 
algunos sectores estratégicos que sean los encargados de financiar el crecimiento 
(exportar), una política que encadene sectores con le pequelle y mediana 
pera asegurar que la inversión se dirija a los sectores productivos, además, se deberá 
llevar e cabo una politica de sustitución de importaciones que realmente duque los 
insumos intermedios y de capital; estas medidas deberán estar ligadas a le 
productividad. 

IX 
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1. 

Con le guerra de omiso de INI he quededo febecientemenle demalredo que el 
merma lamba ¡Momean* ese soma* al are accionar de le olerle y le 
demande, deteminendo que el precie Auca» de acuerdo a le evolución de loe bares 
ltateasienteles. Aun aedo por la NOM del Golfo les °cesaciones sobrepewon 
torigorebaerite loe 20 dólares por bre, loe mecanismos de compenseción de olerte be 
maduren en ab ergo y remaron los niveles enteran 

Un papi destaca» en les contramedida§ datadas correspondió e los mayores 
ematablee, principalmente del Oslo Pérsico, quienes el disponer de camelead oboe 
de producolón pudieron ~Int le oferte. Use mames pelea que *ponen de les 
mis vasta manee parean randielee son loe que propiciaron y apoyan un be* rdvM 
de pelee del mido, pare gola« le vida comercial &II da «le melera prime cata 
principal reclino carpeta, amando ni te oompafsneta es lee bulles "me do 
mulle 

Aten* le estreche badén que manda non con les mayores potencies consumidores 
dependientes, geranios de su eegurldell 	besado en un comsamise 
estilad e aleph» di mercado petrolero. Proyecc

eelé
iones resabes por Melludenase  

presego mundial matan tem los proba del crudo se inminente*, e» 0.1111i 
1111411 en dólares anotaras do IN" orle ale alio y el 2001 falo algaba une 
dala do felilin albead y, por lo tenlo, debe desechara le sopectelive de oteen« 
recuse edioloneles a he MIMOS generados por alas de probo (N Idee eededlled 
serle vio volumen). 

Por coneguienee, tenlo le estrategia de desarrollo nacional como le de Peinaos 
aleamos deberán fonaleme con bese en un *Momo financiero bledo per le 
agebee *bel de generación de recame de la babe. Unan** peala 
Mames un imanen» en la plataforma de agobia en el ceso de que se 
incemeren volúmenes aliciente* de memos pera bar les centraba de loe 
recose. 

Además, da innovarse le avereillación onerblice (entendida éste come M reamción 
do la tleperidencie do les bieesiburos o del albee y derivase, en peribler), se 
reducirle le presión sobre le industrie pire saeteo* le ~ION 11110.01111191) del 
merado inlemo, dardo con ea, si le meiga disponible lo paras, une bebida. 
mear de aneuireale el mercado mana. 

II de mi» y *mala do la inikable macare maicena desde meada de lee 70 le 
peala Mesar el mercado pealen iribinecienal amo une NI* amelo e le 
OPIP pene *acalorar a Me palees areemberes. Esta, e Irgas de le AIE beban 
debido en am paises roba le dependen* de le OPEP are M Melle M le selle y 
M Inemmenle de lee palee Mb releas M espieleein de Febles babe§ 
nuevas, ame el lar del Nolo y Meica MirdOebenia La alado eurdelede de lee 
Neve§ predaleise fue decisiva en el dalle denle de le OPIP, que se val elegede a 
mem w peetemelen pera NI menta* alleiliaera ellos sus predio, 



De este manen, México jugó un papel significativo en este proceso, aunque el principal 
beneficiario fue Estados Unidos, hacia donde se orientó más de la mitad de las 
exportaciones. Sin embargo, dada su limitada participación vokimétrice en el mercado, y 
sobre todo por el estancamiento y reducción de sus eneeteciones, ha ido 
transformándose mis en un 'moldee que en un 'conductor' del mercado. N debe ser 
realista y dimentionar *Oliveto** la participación de México en el mercado porque 
ser 1.3 MMOD de exportaciones no puede tener el mismo peso que Arabia Saudita con 
7.0 MIMID. 

3. 

La alta dependencia de la «momia nacional de los ingresos petroleros determinó que 
pan evitar el impacto de be movimientos de preciosa le bele, se buscan un mecanismo 
que garantizare tos niveles mínimos establecidos en el presupuesto nacional. Esto 
determinó el ingreso al mercado de futuros, el arel bine le verá* de asegurar un precio 
ceo, a le fecha del contrato, el cual ee respeta con independencia de que les cotizaciones 
se encuentren por debajo. Evidentemente, este es una posición cómoda, porque no se 
requiere de le habilidad necesaria pare estar diariamente comercieflendo en el mercado 
spot, pero por otra parte está justificada, porque lo que se pone en juego no son los 
recurso. de una compitáis sino los del una nación. 

Sin embargo, y en contrapartida, este tipo de instrumento no permite beneficiarse de una 
eventual Osa de precios, de modo tel que al término del plazo, el barril es pegará el 
precio pactado y le diferencia hacia arriba constituirá la ganancia de los operador» del 
menea,. 

Pante°. Mexicanos es un fien•Mder de liguen, lernto directa como imbmcommettfi 
Alrededor de las •CliVilldie de le empresa eidelen edenes áreas productivas y de 
servicios que se benefician de los contratos que se otorgan para desarrollar tareas no 
susteritives, les ~Me hin sido objeto de un proceso de desincorpora:0n creciente. 

La neseuolureción de Petróleos Mexicanos tiene le finalidad de transforme a la 
empresa en un ene comen** y eficiente. Su descentralización con base en linees de 
negocio, han de cede una de las subsidiadas un centro de costo. Para medir su 
01111.0Aernients, se he adeptedo un merco referencia ademo, ligando principelmente 
les precios e referencias internacionales. 
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