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INTROOUCCION 

~n et transcurso de los Ultimes a~os la economla mexicana 

ha experimentado importantes transformaciones. Sin duda, una 

de las m~s significntiv~a, por los efectos de 111etiiano y largo 

plazo que genera, es el proceso de ap~rtura comerci~l efectua

do en a~os recientes y LOO pa1·ticular intensidad a partir de -

1984. De acuerdo con el discur8o oficial, medi~nte la libe!! 

lizaciOn del comercio exterinr se pretende genera1 un c~mbio -

eatructurnl en la econon1la que í·avorezca esquema de desar~2 

llo orientado hnciA el exterior y basado e11 la cxportacibn de 

mnnufacturae. 

Un aspecto fundamental del programa econbmico aplicado 

desde 1903, ha sido la critica al modelo de desarrollo cimen~~ 

do en la sustituclOn de importaci~ncs, al cual se le señalil sg 

mo el causante principal -por suq exce~ivos e indiscriminados 

niveles de ppotecciOn- de la ineficiencia y el escaso nivel 

de compctJti~ldad JCJ aparato productivo nacional. A partir 

de esta idea se rescata el mecanismo de !ibre mercado como 

3gente reasignodor de recursos y el redlmensionamiento de las 

funciones del estado en P.l proCP.Bo econOrnico. Bajo es~cs con-

3id~raciones, en el periodo que va de 1983 1988 el comer-

cio ext~rior de M~xico tran6ita de tin r~gimen altamente prot!S 

cionieta, a uno que en la actualidad es considerado de los mñs 

abiertos del mundo. 
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En el programa de cambio eqtructural, la industria manu=-

facturera e~ta llamada a constiLuiree en el motor de creci-

miento do lu economla y el obje~ivo prirícipal de la apertura -

norpercial eJ inducir una r~asignacibn de recursos entre les 

industri~s. En t~rminos gene1·ales e~ espera un~ transferencia 

de r~cursQs de las industrias més protegidas a las induetiias 

menos prote~irlas 1 principalmente a las exportadoras. Asimismo, 

se esp~ra que con el enfrentamiento dirP.cto con los producto-

reli del exterior, lns productores nacionales eleven, tanto sus 

niveles de productivided y eficiencia, como la calidad de sus 

productos, De esta forma, la liberalizaci~n dAl comercior Sf'l 

considera t..omo una de li:¡s Principales f1•erzns motrices en la -

conversibn de una estructura productiva ineficiente y altamen-

te protegida, en una eficiente y competitiva interr1acional~en

te. 

En el tronscur~G de bste ?roceao de reconversiQn de la -

plantn industrial, qubda impllcita la eventual eliminacibn y/~ 

desplazamiento d~ aquellas unidades productivas incapacitadas 

para enfrentar la competencia externa. En un pala como Mbxi-ª 

co, en donde la planta industrial es muy heterogbnea y en don

de t\1redodor, del 80~ de los establecimientos industriales has-

ta 1975 era de car8.ctcr art~srtnul, e!:3te efecto de desplaza-

miento y/o eliminaciOn es un resultado lOgico. _!,J 

17BOI't;;iñik7-JülTO y Enriqut: Harn.lndez. 11 Drlgen de Ja Crisis -
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Bajo estos consideraciones, la presente tesis tiene como 

propOsito fundamental el analizar el erecto que ~obre la indu! 

trie manufacturera ha teni~o el proceso de libcrnlizaciOn del 

comercio exterior efectuado en Pl tran&curso del sexenio 19~3-

1988. Ante le evidente timitaciOn que conlleva el evaluar l,..,e 

~rectos de un p1·oceeo cuyas mBnifest:acionee .n~e importanteo -

tienen lugar en el largo plnzo y en un ~innümero de variables 

macro~conOmlcae (pr~cioe, producci~n, emµleo, inverslOn, :?te), 

el an6lisis a efectuar se centra en el e~tudio del comporta --

miento dt: los indicarlorce correRp('lndientes al rubro de oferte 

total y ~n la :1 mport~ncia que t!TI ella tiene la oferta preve-

nient~ d~l exterior de diferentes tipos de man~facturas. 

En el prim~r cavltLllo ~el t~abajo se presenta un texto -

que tiene como objetivo delinear loe rasgos mas importantes -

de dos de les principales ejes teOricos que han abordado la 

problemAtica del cambio estru~tural de la~ economlas de Am~rl-

ce Latina en ln decada de los ochentJt: la teorla neoliberal y 

la corriente neoestructuralista. Fl tratamient~ de ambas pe~! 

pectivas, lo hacemo~ poniendo el acento en l~s tesis que estos 

enfoques hac~n sobr~ el papel del comercio eKterior en el ca~ 

bio estrvctural y la revitalizaciOfi de las economlas del Brea. 

Industrial: el ~got~miento del modelo de sustituciOn de impor
taciones''·Q~!~~~~!~~-l-~El!!!_~~-!!_~~~~~~!!_~~!!~~~!• Lectu
ras 39, El Trim~atre Econ01J1ico. Comp. RolE:tndo Cordera. E<lit. 
FCE, México 1981, p. 487. 
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Adicionalmente presentamos un breve an~lieis soLrc loe ex pe-

riencias con oete t~po de pollticas registt•ada& en les palees 

del Sudest~ AsiBti~o y del Cono ~ur en d~cadas pasadas. 

En el capitulo begundo, como antecedentes, se tratan loe 

aspectos m~s rele7antes del papel de la pollt!c~ comdrcial en 

el deRarrollo del mud~lo de sustituciOn de i~portacionea. En 

este apartado se intente mostrar el carActer fundamental que -

revistiO la pollticá de protecciOn en el &celerado crerimiento 

de la planta industrial. 

En el tercer y Ultimo capitulo se hace un anBlieis del 

proceso de a~ertura del comercio exteriOr y los efectos de es

te eobr~ la industrla manufacturera nacional en el lapso 1983-

1988. Por una parte se presentun y analizan los principales -

cambiob ocurridos en el rCgimen del comercio exterior. Por 

otra parte, se cor1•elaciona este procesQ de ap~rtura comercial 

con la cvoluc1~n de loe coeficientes de importaciOn/oferta to

tcl de la industria manufacLurera. 

El trabajo se concluye con un breve balance que recoge -

los resultados m~s importantes de la investigaciOn. Al mismo 

tjempo, oe esbozan algunas recomendaciones de polltica comer

cial que pArmitirlan atenuar efectob negativos en el interca~ 

bio con el e~terior. 



CAPITULO 

EL CAMBIO ESTRUCTURAL Y EL AJUSTE 
MACROECONOMICQ COMO m:SPUESTA A 'LA 

CRISIS ECONOlUCA DE 1.os OCHENTA. 

Pbra MAxico, como para la mayo~!~ de los paises de Am~ri

ca Latina, la exploeiOn de la crlsia de la tleuda externa a fi-

nales de 1982, ~eprescntO la entrada a una fase de pr~longado 

y severo ajuste econOmico. Una de las expresion~s del fenOme-

no fue la incapacid~d para aeguir solventando las obligacio-

nee financieras con el exterior. La dimensiOn de los dbficits 

en las balanza& de pagos de estoa paises dio 11Jgar a una serle 

d~ medidas de polltjca econ6mica (monetarias, fiscales, sala--

1·ialea y comer~ialee) que, mediante disminuciones sietemAticas 

en lf' demnn~a agregada 1 tenlan como objet:.1vo runde.mental res -

taurar la cnpacid&d de pago de laa deudas externas. 

En alzunoa c~sos 1 como el mexicano, la es~rlitegia para !º 

frentar a la crtsts finar.ciera fue combinada con un proyecto -

d~ cambio estructurnl 1 cuyo objetivo ae centro en le mod~rni-

zaci~n del aparato productivo, y aobre toda, de su sector in -

dustrial. Entr~ otros ~spectos, dicha ~strategia implico la -

promo~iOn de exportaciones no petroleras mediante todos los --

instrumentos de polltica económica a disposiciOn del gobierno. 

Sin duda, entre estas medida$, 11na de las princi?ales es la e-

11minaci3n de restricc~ones al comercio ext~rior. La moGerni

~aciOn del aparat~ produrtivo se ha dado medJaote la reconver-
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.·siOn industrial de aquellos rubros econO~icos muy din~micoa -

que antes abas~ecian a loR mercados domCsticos y ahora estBn 

orientados hacia la exportaciOn, lo cu&l ~upuso el enfrentami!n 

to directo de lo~ pro~uctoree nacionales ~on los Jel extP.rior, 

buscn~do una Opti1na aeignaclOn en los recursos productivos. 

t:n MCxico, er. el transcur30 del periodo 1983-1988 se exp~ 

rimentb una ac~larada 11beralizacihn del com~rcio exterior. 

Durante est~ periodo se t~aneitO de un sistema firreamente pr2 

teccioniata, a uno que en la actualidad eo calificado come de 

los mils abiertos del mundo. _!] r.s una liberalizaciOn e orne;: 

~ial quG significa el nbnnñono de la politicn comercial exi! 

tente nn las cuatro dCcadbc anteriores. 

En torno a los efectos de u11a pulltica comercial de esto 

naturalc~a, en los ~ltlmoli aílos se ham rcpl~nteedo viejoc 

cucstl~namientos y generado otros nuevoa. Los magro~ resulta-

dos ob~enidos er. Mexico y otr~s naciones del ~rea hasta 1988: 

la~ experiencias de los paises del Cono Sur en la década de -

los ~e~enta, y el en~lisis certero en 13 estrategia seguida -

por los paises del Sudeste ~e Asia, han hecho evidentes las -

l. Ten Kat~, A.driaan y Fernando de Mateo V. "Apertura comercial y eetruu 
tura de la protecci6n en México: Estimaciones cunntitntivnH de los -= 
ochentri11

, ~e~~· Vol. 39, No. 6, México, 19P.7, p. 3E\7 
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las limitnclone~ de una liberalización amplia del comerci~ e~ 

terior un contexto dP. Lr1sis ~con6micu. su vez, ln.s lec-

ci~ncs rle ~staq exp~riencia~ han permitid~ la conformación de 

una s~rte de lineamientos que debe observar un mod~lc de desa-

rrollo alte~nativo. 

Una de las propuestJs teói·i~aa que más ha avanzado en es-

te sentido ea la del e!lfoque neocstructuralista, desarrollada 

por autores como R Frrench Oavi~, s. ~itar, U. Conzález y R. -

V!llarrcal entre ot!·os. Co~o veremos máo adelant~, la perce2 

c!6n de la rc~lidad P.srecific~ d~l problema latinoamerlceno y 

su consolJd~da tradicion teórica han permitido a este enfo4ue 

reaalLar las deficiencias teórico-pr~cticas del modelo nenllbg 

ral y a la vez csbo4ar unn vía de decarrollo, a nuestro julcio 1 

más atlecubdn n la realidad latinoam~rtcbne. 

1.1 L•I VISION NEO~IBERAL 

Como se s11be, e raíz de Ja ~xploai6n ~e la cr!ais de la 

d~una, la mcioría de p3fses del área latino~m~r!c~nn se vieron 

en l~ r.ececidad Je poner en práctica un paquete de beveras me-

didas d~ ajuste macroPconómlco. En virtud de q~e en el ~robl! 

ma est~ban involu~rudos intereses financieros vttale~ para los 

paises industrializados y con ello del sistP-ma financiero in

ternacio1~al1 y dbdo el ca1•ácter dependiente de las economías -

d~l 6~ea, el hecho marca como consecuencia la entrada de estos 
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economías a una fase de may.or subdrrlinacil>l)·tde· sue políticas -

internas a los condiCionnmientoa del exterior. 

Las agencias financieras internacionales (FMI y Banco Mu~ 

jial) plantearor1 que taq causas de lb crisis se encontraban, 

en lee erróneas polític3s económicas el mal uso de loe rec~!: 

oo~ externos en los paises deudores, y er1 consecuencia, éstos 

deherlan sopurtar unilateralmente el sacrificio r 0 del• ajue-

te. _gj De Petn fnr111a, la nueva asietenci1:1 financiera fue con-

dicionada a la adopción de una estrategia económica que, me-

diante la eliminación del desequilibrio externo, restablecería 

lo Cbpacidad de pago de loo paises deudores. 

La estrategia es cuestien, fue una que el Fondo Mo~etario 

Int-.ernncional definió y ~xperimento durante la dlt.cada de los -

sesenta en algunos paises con pl•oblem~s de balanza de p3gos y 

que deuprende sus lineamientos de política económica de la ~ 

Pli-opuesta·· teórica neoliberal. En este sent:!.do estamos de -

acuerdo con R. French-Pavi8 cuando seílala que las propuestas -

de liberalización financiera aplicadas en loe setenta en los 

paisea del Cono SuI·, el enfoque monetario de balanza de pague 

y lu condicionalidad establecida en el Plan BaKer, represen

tan una" síntesis del enfoque neoliberat. ¿j 

2:-Géllé;,-L.üéf"o-::;-;¡1ctnr Tolt'man. · "Del ajust~ recesivo a!. ajuHte recesivo 
al ajuate estruct..trnl 11

• 11.ev, CEPAl., ONU, No. 30, Santiago de Chile, 1966 
p. 3B 

3. Fren<!h-navis, Rical'do·. "Esbozo de un planteamiento neoestructuralista11 • 

Rev. CEPA.L, ONU, ON'J, No. 34, Santiago de Chile, 1966, p. 39 



En t&rminos muy generales, el modelo que el FMI ha ido 

madurando desde la década pasada, que para el segundo lustro 

de los ochenta contiene objetivos de cambio estructural, tiene 

como linees centrales de acción al ajuste monetario y el esta-

bleclmiento del libre comercio interñacional, A continuación 

presentaremos brevemente el significado de estos conceptos en 

el marco del enfoque neoliberal y en seguida el planteamiento 

que al respecto ha elaborado el pensamiento neoeetructuralista. 

El programa de ajuste conocido como enfoque monetario de 

balanza de pagos (el cual es condicionado por el FMI para asi~ 

tir financieramente a paises con problemas de este tipo), rep~e 

eenta la revltalización de la teoría cuantitativa del dinero. 

En su versión moderna, la teoría cuantitativa del dinero ee~a-

la que las variaciones en el nivel general de precios son a-

tribuibles a variaciones, en el mismo sentido, de la cantidad 

de dinero. ~ Es decir, considerando la ecuación de cambio --

m+v= p+q= Y, en donde mes la tasa de crecimlento de la oferta 

monetaria; v es el crecimiento de su velocidad de circulación; 

p el crecimiento porcentual de precios; q el crecimiento en el 

producto real, y; y el valor monetario de la producción. De 

acuerdo con este enfoque, un incremento en la oferta monetaria 

4. Villarreal, René. LA CONTRARREVOLUCION MONETARISTA: Teo
ría, política económica e ideOTOSi0-de"fñéOlib~rarrs~O:--ird-:-océañO, Méxi
co, 1984. p.89 
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{m), permaneciendo las demás variables constantes, conducé a 

incremento Similar en la tasa de crecimiento de los precios. 

De lo anterior se desprende que el crecimiento de la oferta 

monetaria debe ser paralelo a la tnsa de crecimiento del pro-

dueto real. 

Los supuestos que apuntalan esta proposición son fundame~ 

talmente los siguientes: i) la demanda de dinero es una fun--

ción estable, lo que implica que la velocidad del dinero es ª! 

table, y en consecuencia éste es neutral¡ 11) la producción y 

el empleo tienden a niveles de pleno empleo, es decir, no exi_! 

te desempleo involuntario¡ iii) existe competencia perfecta. 

Para el caso de una economía abierta la proposición es 

fundamentalmente la misma, ''los problemas de balanza de pagos 

son esencialmente monetarios ..• (y) ••• la oferta monetaria debe 

crecer a una tasa igual a la de la inflación internacional, 

más la tasa de crecimiento potencial de la economía" . .2J 

En este cas~.hay que añadir entre los supuestos básicos los. 

siguientes: iv) la economía es pequeña y abierta, por lo que~~ 

se enfrenta a precios de bienes y activos establecidos intern!._ 

cionalmente, y, v) la economía esté libre de la acci6n del !!!.... 

5. Oornbush, Rudiger. LA MACROECONOMIA DE UNA ECONOMIA ABIERTA 
Ed. Antoni Bosh. Madrid7-19827-p:-rs-----~----------~--------



tado y de restricciones al comercio internacional~ 

Mientras en una economl~ c~rrada se tiene una relaciOn d~ 

recta entre la orertu. monotar:..a y el nivel de precios, y todo 

el exceso de la primera se .nanit'iesta en l.os segundos , en una 

economlh a~ier~a el ex~eso de orerta monetaria se canaliza a 

7 

la compra de oienes y active.e internacionales. De acuerdo con 

esto, el e·->eeso d~ ofert& monetaria se traduce en un incremen

to en la derr.anda de divisas, con lo que el banco central recoge 

el exceso de ot'er-ta monetaria y el efecto lo asimila el ext! 

rlor a traves de un proceso de ajuste automñt1co en el mercado 

monetario, todo esto sin neces1dad de intervenci~n gubernamen-

ta l. .fil 

De lo anterior s~ desprende que el desequilibrio externo, 

manifestaóo en la cuenta de rese1·vas, es un fen~meno transito-

rlo, y que loa de8equilibrios crbnicos sbl.o pueden exls~ir me

diante financiamiento gubernamental, el cuBl, a '3U vez, es fi-: 

nanciado c~n recursos del exterior. 

En esta perBpectiva, considerando el cnso de un pals con 

6. Vlllarreal, Hene. !!!!.-~2.!!.~~~!!.~Y.Q.!!.~2.!.2~-~Q.~~!~~!.~!.~.!..-!.~~~!.~r 

E2l!!!~~-~E2~2~!~!-~-!~~2!2Sl!-~~l-~!~!!~~!!l!~~~~- Ed. oceano 

Mexico, )qtt4 p.189 
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un d~ficit crónico lestructurel),, en el que el proceso natu

ral de BJUBte es obstaculizado por la escasez de divisas, le -

eoluc10n en el corto plazo -de acuerdo con este enfoque- es 

la instrumentaciOn de una pollticn monetaria contraccionie

~. 

En Americe Latina, en el perlado que ve de 1983 a 1985 la 

polltica econOmica se curacterizO por un f~rreo control en la 

expansión de la oferta monetaria y el abatimiento del deftcit 

fiscal. Sin emba~go, el ajuste realizado conllevo una defi -

ciente cvoluciOn en la actividad econOmica sin generar expe~ 

tativas optimistas era los u~os inmediatamente posteriores. 

En este contexto se introduce en la condicionalidad del 

FMI el objetivo óe cambio estructural y con ello la necesidad 

de trasr1formar radicaln1ente el r~gimen comercial. Ln salida 

de la crisis se buscarla aprovechando los mercados externos 

de productos industriales reestructurando el aparato product! 

va mediante una liberalizaciOn del comercio exterior. De es-

la forma, la exposiciOn directa de loe productos nacionales -

con los proáuctos del mercado internacional se constituye en 

la via para modernizar el aparato productivo. 

En el morco del enfoque neolibernl, la politice comercial 

p~opucsta es uquella q~e per·mit~ el libre movimiento de bie

nes si11 r~stric~iones de ~lngJna especie. Como se desprende -
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del tecrema H~ckshei:-Ohlin-Samuelaon, el libre comercio internacional, -

baJo el supuesto de competenciL perfecta y dadas ciertas cond1 

clones ~n la oferta ~ demanóa, permite una max1mazi6n de las -

posibilidaóes de aumentar el bienestar, la maximazi6n ~e la 

producc16n mundial, y una distr1buci6~ igualitaria del ingre-

so, en tanto que cada factcr recibe la misma remuneración en -

todos los paises, no importand:o las :fronteras nacionales . ..zJ 

~l resultado es una especializaci6n productiva determinada por 

la proporción de fac~ores en los países, ''un país exportará 

el bien que utiliza intensivamente el factor que es relativa-

mente abundante en ese país''• 

Como ha sido estab!ecirlo en numerosos análisis desde di-

ferentea pe2·apect1vns, el m~dela en abstracto es co~1erente y 

sus conclusiones trascendentes. No obstante, y eHto también 

se ha seftalado muchab veces, los supues~os que apuntalan el -

modelo son muy &lcjados de lao condiciones de funcionamiento -

real de las economías suedesarrolladas. En América Latina, -

en la década de loe ochenta esto ha sido evidente. 

7. Villareal, René. Economía internacional, ! teorías clásica, neocláei 
ea y su evidencia histórica. El trimestre económico, t.ecturae, No. ::io. 

Ed. l-'ondo de Cultura t.:con6rr,ica, .México 197~, p. 15. 

s. foidem P. 17 
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Sin duda, una de las óiferencias fundamentales entre los supuestos -

considerados en el modelo neoliberal y la situación prevale 

ciente en Latinoamérica es la referente al supuesto de compe-

cencia perfecta e integraci6n y homogeneidad de loa mercados. 

De acuerdo con t1l enfoque neo'.t..iberal, este supuesto permite -

un t'lujo ágil de lea se~&les dei mercado, y con ello, dada la 

flexibilidad de precios, un& óptima asignación en loa recursos 

productivos. .2J 

Sin embar¡o, al observar la situación de los paises lati-

noamericanos, e~ evidente qu~, como apun~a F. Davis 1 »la cara2 

terístlca comün es la heterogeneidad estructural". !.Q! 

~ste concep~o ~n el marco de la nueva escuela estructuralieta 

implica fundamentalmente que tanto en la esfera nacional 1 co-

mo en ia internacional, la competencia existente es oligopól! 

ca, los mercados son segmentados y los precios inflexibles a 

la baja; los ni.veles de desempleo son de dos dígitos y los -

márgenes de capacidad ociosa son altos; el aparato producti-

vo es desarticulado y diverso, en é1 coex1s~en empresas madu -

ras e incipientes; en general la capacidad competitiva es es-

casa y a su vez, el problema de J.a concentración de riqueza es 

muy ag..Jdo. 

9. rl'terd1 - Dllti.s, Riamb ''l'lb:rzo re m P.!ant<ani.ento ~" en RV. <:m\L,rn 
N>. 34. Srtiap re Chile 1988, p.<12 

10. Jbiden p.38 
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lí~icae de ajuste de corte ~eoliberal implicó también el ini -

cio de un aorupto ~amino ~n busca de la adecuación a las pautas 

ael modela teórico. ~o ubvtante, por las circunstancias preva-

leclentea en es~ m~mcnto, algunas med~das fueron postergadas, -

dada in neceaioad de otorg~r prloriaad nl pago de la deuda. 

Sin embargo para finales de 19&5, con le propuesta de cambio 

estructural del ple~ Baker, el paquete sería integral con la iU 

cluat6n de la lioeralizacibr1 del comercio exterior. Como ya ha 

sido señalado, en lou aj.borua de la crisls de la deuaa, la pol.f. 

ticu de aJuate t~níu c~mo o~jetivo central, mediante la elimin! 

c16n del des~qui~ibr~o externo, !a restauración de la capac1dad 

de pago de la~ ecottomiaa. 

Corao corresponde a lo plan~eado en el enfoque monetario -

se siguieron dos lineas de acción. Por un lado se aplic6 una 

política monetar~a restrictiva con objeto de abatir la oemanda 

agregada, por otrv una potitica tendente a recuperar la capac1-

daó de competencia, cambiando !os pr~cios relativos, vía l& de-

preciación del tipo de camoio. El eventual éxito de la estrat~ 

gia daba por supuesta la recuperación del mercado mundial y la 

reducción de las tasas de interés. !.!I De acuerdo con es to, -

ías expcc~n~ivas en el corto plazo eran un incremento en el vo-

lúmen y precio oe las exportaciones y una drQst1ca disminu --

11. Geller, Lucio y V'lctor T.Jkman. '10el ajuste receeivo al ajuste estru~ 
tural 11

• Hev • .:.:EPAL, ONU, No. 34, San"tiago de Chile, 1986. p. :;s 
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ci6n de las import.aciones. 

Para l'JBS, es decir, después óe tres años de ajuste, la r!!_ 

gión latinoamericana registró los siguientes resultados, de 

acuerdo con dat.os de la Ct:PAt. (cuadro 1): 

En el PlB se registró un virtual estancamiento en los prime

ros cuatro anos, y solo hasta i9B5 se observó un repunte sig 

nificat1vo. Si co.1sld¿ramoe el PIB por habitante, el resul

t.ado es una conBtante caida hasta 1984 1 c~n una leve mejoría 

en 1985, siempre muy por abDJO de lo alcanzado en 1980. 

En términos del objetivo central de la estrategia, se obtuvo 

un éxito parcial. A partir de l9tl2, después de varias déca

das, las economías dei 6rea regist~aron un significativo su-

peré.vit comercial. Si.n embargo, como puede apreciarse, esto 

logró mediante una drástica caída en las importaciones, -

en combinación con un estancamiento en lee exportaciones. 

Asimismo, se observa que a pesar del sacrificio no se superó 

el déficit en la cuenta corriente. La deuda externa aumento 

en alreaeóor de 13%, y para 1965 representaba más del 400% -

del total óe las expor~aciones. 

El desproporcionado monto por servicio de la deuda, en com -

binaci6n cor1 u~a escose~ de cr6dito internacional, &ener6 la 

pa1·ad6j1cu S¿tuació11 d~ que entre 1982 y 19&5, Am~rica Lati-
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Latina realiz6 transíerenc1es netas al exterior por una can-

tióa~ superio1• a ~ou 100,000 millones de d6lnres. 

- !n el mercado de tretajo lav cosos no fueron mejores. Se 

calcula que el desempleo entre la población econ6m1camen~e -

ac.tivE. Bf.: elevó hasta .alcanzar un ~11%, y los salarios rea

les, con algunas selve.dE.des en países en que ya estaoan de~:"" 

primi dos, ca~ erar. e igr. i l'ica~i vamente. gJ 

12, lbidem, p. 39 
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PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS DE 

AMERICA LATINA Y EL CARI~E. 

l• 

~l:..t~q_ ____ ~1_i.~1--~--l-"-ªLL--~~Lj ___ l:_'1.~'!. __ j_!~!!~-¡I 
PlB A PRECIOS DE MERCADO l 100 l 100.? 1 ~~~~cEr 97.0 : l00.6 : 104.21 

;~;=~;~=;~;~;~~;~======================:r~;~=====r:;;:;:J=:;;:~==r===;~:;==r===;~:;==r==~;:J 1 

MILES DE MlLLONES DE DOLARES 1 

!!E~E~2~1~~~=-~~-21;~;~_x_~~~~~~~2=----l-~~I~~----!l~~!-l_!2~~~--r--!2~~~--r--!~~~Q __ r_!2!!~~ 
Importaciones de bienes y servicios 1 117.6 l 12a.7 104,7 f ·15,3 j 76,2 1 '/?,~ 

----------------------------------------1---------~------~--------r---------r---------~-----~ 
-~~~~~-~~-~~~~~~~~-~~-~~~~~~-:-~~~~~~~~~-1-=:~:~ ___ l:~::~_J __ ::~:--L---=~:~--l---=~:~--~--=~:~ 
-~~~~~-:~:~~-~~-~:~~~~~~~~-~-~:~~~~~~~--~--:~:: ___ ~-=~:~-~--=~:~--~---=~:: __ ~---=~:: __ ¡~-=~:~ 

Saldo de la cuenta corriente \ -28.0 1-40.3 · 1 -41.0 / -i.~ 1 0,1 1 -3.d 

-;~~~:-;~~;~~:-~~~~~-d;:;~~d~::d:-------~;;~~~---1;~~~;-¡-;;~~;--~--;~~~~~-~--;~~~~--¡-;;~~1 
-1r•ñ•~•reñc1•-ñ•t•-ª"-'"ºü""º"---------~--------¡------1-=18~'l--r--=31~2--r--=26~1--Í-:31~1 
--------------------------------------------------------1------------------~---------------

fuente: CEf'AL, sobre la base de cifras oficiales. 
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En síntesis se nnbia logrado un apreciable excedente come~ 

cial y con ello la restauración de la capacidad de pago del se~ 

vicio de la deuda. A.cambio, como producto del ajuste las eco

nomías del área vivían un estancamiento absoluto y un agudo re-

~receso relativo, y quizá lo mas grave, no existian elementos -

potenciales de despegue econ6tn1co. 

En cate contexto, en la juntn de gobernadores de~ FMI rea-

lizaaa en la capital de Corea del Sur a finales de 1~65 y bajo 

la dirección de los rept•eaentantes estadounidenses, se propuso 

una redefini.ción ~n la ustre;.tt:gia de ajuSte. A partir del re -

.conoc1m1ento del l'racaso de la estrategia de ajuste con esta~!,_ 

lidad instrumeiitada en el período 1983-1985, la nueva propuesta 

establece que tod~ aJuvt~ seria temporal si no ae introducían 

cambios estructuraleu. Cor1 e~lo las economías deudoras debían 

orientarse hacia el ex~erior basando su crecimiento en la pro-

moción de exportaciOneli y liberando su régimen de comercio e~ 

terior. 

La nueva estratdgln contenía algunos avances. Por un la -

do, reconocía el caráct~r µoiítico del problema de la deuda y -

con ello de la necesióaó de intervención gubernamental; por 

otro lado, se acepta que el cambio estructural ónicamente podla 

llevarse adelant:e con la inyección de recursos f'reacos. _Ll 

13. Ibidem p.383 
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En la práctica, la propuest.a se ~redujo en una dieposici6n de -

recursos que, por su monto, resultaron simbólicos, y una eetr! 

tegia de superaci6n de la crisis que no contenta ningún elemen-

t.o original, y, por el contrario, representaoa la profundiza --

ción del ajus~e lnic~ndo en 1982. 

Según J. Sacos, el contenido del nuevo enfoque puede resu-

m1rse de la si¡ulent~ for~a: l) liberalizac16n del comercio e! 

terior, en especial la conversión de reetricc1ones cuantitat1 -

ves en a1·a~celes uniforffiemente bajos; 2) depreciac16n del tipo 

de cttmbiu rea~ su un~ficación¡ 3) énfasis en el sector priv! 

do como fue1\te do c~eci1ni~nto~ y privat1zac16n de las empresas 

eatatules; 41 reducciOrl general de todas la~ formas de inter-

venci6n es·.:;a·.:.a ... , ·.:a11to en m~rcados de capitales como en mercado 

de rae-e.ores y u nlv~l general d~ tributación y gasto gubername~ 

tal. ~ 

ln la propuesta subyace la crítica al modelo de desarro _ 

llo prevale~il!n e.e~ en las cua-c.ro décadas anteriores a los och~n 

ta, al cual se le s~ñal6 como responsable de haber creado un -

aparato j)roducti•Jo ln~ficiente y altamente protegido. oe acue! 

do con lo antericr, lu nueva- propLlesta pretende rever-cir a fo'!! 

l.4. Sacns, Jeffrey. "folítl.cus Comerciales y de tipo ae cambio en progre_ 
mas de. ajuste orier~tudos ul ~recimiento". En Estudios Econ6micos, Cole¿i,:, _ 
de México, México, 19t38, p.7í' 



do este proce1::10. 

Mediante la liberación del comercio exterior se buece la reasignación 

de recursos conforme a las ventajas comparativas naturales en relación el 

resto del mundo. Ello debe conducir e la reconversión industrial basada en 

un aparato productivo ef1c1ente y competitivÓ i
0

nternacionalmente. En el 

mismo sentido, recomier1d& la apertura financiera. La expecta

tiva en este aspecto es que lu liberalización y privatización 

del mercado de capitales, a&i como la existencia de una tasa 

de inter~s t·1exible 1 lo cual debe redundar en una afluencia de 

capitales y una optimización en el financiamiento de la inver

sión productiva. 

Acerca de los posibles resultados de una estrategia simi

lar a la propuesta en el plan Uaker 1 el caso de América Latina 

e~ si mismo constituye una experiencia. Si bien es cierto que 

un proyecto de esta naturaleza arroja sus mejores resultados -

en el mediano plazo, es necesario considerar que en América -

Latina 1 este ea quema de desarrollo se inició desde 1982. Aun

que por las circunatuncias prevalecientes, a raíz de la crisis 

de la deuda, la estrategia óe ajuste aplicada no incluyb una -

apertura comercial y fir1anc1era 1 el ajuste corrector del dese

quilibrio externo si con!levo una política de promoción de ex

portaciones y un proceso de retiro del estado en la actividad 

económica. 
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A juzgar por los resultados o.btenidos por la mayor1a de -

los paises del área, en la primera mitad de la presente d~cada, 

es evioente que l& estrategia resultó inadecuada. Aún más, si 

consideramos el caso de paiues que han llevado adelante el pr~ 

ceso en rorma ortodoxa, co1no es el caso de Mbxico, y observa -

mas su resultado en term1nos de crecimiento y desarrollo¡ el 

cuest1onamien~o parece definitivo. !.fil 

l.2 EL CAMBIO ESTRUCTU~AL EN EL NUEVO ENFOQUE ESTRUCTURALISTA 

A la luz de la def"iciente evolución de las economías del 

área en la preaet\te década, para la segunda mitad de la misma 

se presenta un nuevo e11foque estructuralieta con un plantea -

miento critico del modelo nvoiiberal y un esbozo de propuesta 

sustehtado en la realida~ latinoamericana de los ochenta. 

par~ir de la revisiGn c.:r1 tica del viejo enfoque 

estructuralista ae los af1oa • .. cincuenta, teniendo presente -

les insufl.ci.encl.as y tle~equllibrios que próVoc6 su aplicación, 

el que se ha dado en llamar neoestructuralismo ha desarro -

~ledo una propuesta. orier1tada al d~seno y" ejecuci6n de e~ 

15. Taylor, Lance. 'La apeC'tUra económica. Problemas hasi;a fines d'ei 

siglo". En EL TiUME~T1lE ECON::JMICO, ~"CE. V6l. LV (1), No. 2117, México, 

P• 77. 
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trategiae y policicae econ6micae adecuadas a la problemática 

latinoamericana. 

Deeáe esta nueva perspectiva,. en la situación que -

prevalece ahora loe paises del ~rea, siguen viger1tes, co-

mo a mediados ·de siglo, impo~tan~es análisis óel eetructu_ 

raiismo: exlete una heterogeneidad estructural ~anta en el 

ámbi·to nacional, como en el internacional; hay deaequi-

librioe múltiples y profundos¡ la v"ariable inat1tucional --

juega un papei central, y es constante el deterioro e in~e 

tabilidad .. en los términos de intercambio. !.§.1 

Ue acuerdo con esto y en atención a las diferencias --

del esquema matriz, la nueva propuesta as1gnama: ·.principal 

atenc16n a la preservación de los desequilibrios macroecon6m! 

coa y a la articulec16n de los oojetivos de corto plazo con -

los de mediano plazo. l1J Asimismo, en consonancia con los 

aportes trad1clonal·ea, la prllpuesta entraíia .. la concertación -

entre lo pUblico y lo privado, el desarrollo de estructuras -

productivas y de gesti.6n que promuevan una mayor igualdad, 

J.6. Ffrench-Oavie, ,Ricardo. 11 Eeoozo de un planteamiento neoestructuraliB 
ta''• Rev. <.:'EPAL 1 ONU, No. 34, Santiago de Chile, 1988. P. 38 -

17. Ibldem. P. 39 
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y la definición de políticas y estrategias que generen una ma-

yor autonomla nacional. !.fil 

on t6rminoa muy generales, los objetivos en el e~ 

foque ncoe-etructuralls'ta y el neoliberal son sitniJ.ares. En ª!!!. 

boe enfoques ea pr1oritaria 111 recuperación del ere.cimiento.-

el combate a J.a pobreza extre.na, el incremento en la -

eficiencia y compet:.it:ividad y el aumento de exportaciones. 

No obs~ante.· en lo concerniente al marco analítico y las 

~ecomendaclonee en política para conseguir esos obje~ivos, -

la diferencia ea rddical. 

Como ya se ha seHalado en este trabajo, el enf'E 

que neoliberal el camoio estructural se lleve a cabo 

través de po!it1cas liberalizadorss, privatizadoras y de mere! 

do. Por el contrario, en la propuesta neoeatruturalista 

el camoio estructural es un proceso de mediano plazo en -

el que ae privilegian loa aspectos ligados a la estructu-

ra productiva y en donde el estado participa en activi-

óaóes prior1tar1as y apoya el proceso general utilizando 

múltiples politicaa adecuadas necea idades especif1 cae. 

16. I.>idem. P.39 

19. Bitar, Sergio. "Neoliberaliamo versus neoeatructuralismo en Amércia -

Latina". Rev. cgPAL, ONU, .. No. 34, Santiago de Cnile, l~SS, p.49 
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En esta perspectiva la estrategia de cambio eetru~ 

tural mediante una política de liberalización in tensa y 

repentintt, es un ca.nino que pueóe tener importantes re-

percusiones negativas. En efecto, ei tránsito de un 

esquema orientado· la sus~i~uci6n de importaciones a uno 

orientado hacia el mercado externo, requiere una modiíl 

cac16n de procesos productivos y de productos, asi co-

mo inversiones y 

ganizativas, 

diana plazo 

le za. 

que 

adaptaciones técnicas, humanas or-

únicamente pueden lograrse· en el· me-

con acc1onee estatales de diversa natur~ 

En el comercio exterior ambos enfoques comparten -

la idea de que es n~ces&rio elevar el nivel de exportacio-

mes. Sin embargo, en op~slc16n a lo que establece el en 
foque neoli beral, la propuesta del neoestructuraliemo va en 

el sentido de establecer una inserción selectiva con eepe-

cializa.:ibn. E.ato supone cónducir el proceso de promoción 

de exportaclo~es e11 base a Bectores productivos que pue

den adquirir y desarrollar ventajas comparativas sustenta

das en el aprovechamiento integral de recursos disponibles 

internar.1ent~. -'!!l] La selectividad especializacibn pueden 

estar de~eI·min&das µor los recursos natur~les disponi -

20. Ioille1,,. P. 52 



bles y asociada a la factibilidad de generar ventajas 

comparativas en los campo~ q~e asisten a lee diferentes 

rases del proceso lineumoa, i11genieria, equipos, etc.). 

Dicha selectividad y eepeciaíizaci6n no implica que 

ei proceso deba ~esarrollaree en forma aislada en la eco_ 

nomia. Por conerur10, la reorientaci611 de la estru~ 

tura productiva requiere de unu a1·ticulaci6n ae la base -

~roduc ti va que enlace a !os dífe:entes sectores. Esta ar-

ticulaci6n e integración ha sido definida por s. Bitar co-

mo un 11 nac~eo endógeno dinámico''• una red básica que ppdríé 

materializarse con la formación de núcleos productivos int~ 

grados, que abarquen desde loa recursos naturales hasta 

la formación de bienes de capitel y alta tecnología. .E.!) 

De acueróo con las condiciones de la economía de América La

tine un proyecto de esta naturaleza únicamente puede despl! 

garse si es apoyado por maltiples politices estatales. 

En este sentido, en materia ae política comercial, la 

propuesta neoestructural1sta considera el uso del arancel 

selectiv~ y di!erenclaóo $ m~canismos para-arancelarios, -

~eatricciones voluntarias, permisos previos etc.) Se recono

ce que edte tipo de instrumentos de protección evidencian li

mitaciones cuando se les inserta en el marco ideal neolioe -

ral ( que supone mercados perfectos y homogéneos). 

2T7-T~Taom7-p7-s2 

Sin emoar-
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go, el no existir concretamente este marco 6ptimo 1 es decir 

en un contexto caracterizado por ia imperfeccibn de mercaóos 

y la neterogene1dad eatruc~u1•al 1 política arance1a -

ria dinámica adquiere especial importancia para el de-

serrallo económico. l.!LJ 

En este contexto, cabe destacar dos efectos positivos 

de la protección sobre actividades productivas: i) la pro -

tecci6n efectiva a procesos intensivos en mano de obra pe! 

mi te aosorber un volúmen ma.yor de trabajo con la misma d2 

tacibn de capital. Para que la mencionada absorción sea 

productiva, se requiere una reestructuración de la ac-

tividad econ6m1ca 1 en favor de proyectos que, en prome-

dio, sean .relot1vamen~e más intensivos en el uso del 

tipo óe mano de ol'.>r'a abundante. liJ Cuando existen ve!} 

tajas comparativas adquiribles y están en un nivel de -

incipiencia determinadas indJstrias de sustitucibn de 

importac1ones nuevos industrias de exportación. ~ 

~2. Ffrench-Dnvis, Ricardo. ''Políticas de comercio exterior, 

~!EQ_!~~~r~!E!E~!!· Comps. Ricardo Ffrench-Davis y Eduardo -

Tironi. Bd. Fondo de Cultura Ecoh6mica, México, 1981. P. 214 
¿.:3 • Ibidem. PP. 215, 210 
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Sajo el mismo criterio de seleetividad, !a política de prot:ecci.6n 

comercta! debe ir acompafiada de toda una serie de med! 

das que fortalezcan la planta productiva interna. 

En este sentido se nace necesario instrumentar apoyos 'fi

nancieros, Suosidios, incentivos fiscales etc., de tal fo~ 

ma que se estimule la inversión productiva y la integra -

ci6n del progreso técnico. 

No se trata de regresar al proteccionismo indiscri

minado e indefinido del esq .. uema de sustitución de importe.-

e iones. Se trata de seleccionar ia combinación de poli-

tica& que cptifüice lo capacidad productiva propia y eleve 

la competitividad internacional. 

En la política camhieria, la recomendac16n neoeatru~ 

turalista plantea el establecimiento de un tipo de camoio -

que estimule a las export&cionea y cuyo valor real sea re~at! 

vamente estable. t:n ~ste aspecto, la diferencia entre ambos -

enfoques es de énfasis. Mien~ras en el ent·oque neoliberal se 

espera un efecto instántaneo en la oferta productiva, en el -

ncocatruc~uralismo se considera que, dado que la hetcrogeneiáad 

estructural entre y al interior de loe sectores son más altas 

que en laseconomías centrales, lo que a su vez deriva en una 

baja elasticidad en la oferta, la reacción ante una deva!ua -

ci6n es lenta y sus resultadod ben6ficos v~enen a aparecer 
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después de dos un~s, siendo en el corto plazo incluso recesi -

va. ~ 

rrente el problema de la ~euda externa, el criterio del 

neol1beralismo, plasmado en el programa condicionado de las --

agencias fina1lc1erae multilaterales, es por sobre todo el cum-

pllmiento del servicio de ÁB deuda~ Si b1en ae acepta que es 

urgente rever~ir la trensierenc1a de recursos que los paises -

deudores ~en realizaoo en la presente década, esto debe lograr 

se en base al esfuerzo de los propios paises deudores y en ei 

marco de un esquema dt!! l:ibre i•eal1zación y privatización de 

las economías. g_2J 

Pvr el .::ontrario, pare el enfoque neoestructuralista, la 

experiencia de Amérlc..=t Latina a paC"t1r de 1982 demuestra que -

la disyuntiva es seguir s1rviendo a la deuda en los tárminos -

actuales o crecer. Ello se desprende ael hecho de que, a pe -

sar del drbstico aJustc i11ici~do en 1~82, para 1987 el monto -

de ta deuda era 25% mayor~ el pago de intereses acumulados en 

ese J.apso superaba los 200 mil millones de dólar-es, las trans-

ferencias netas acumuladas alcanzaban los 150 mil millones -

24. Gelier Lucio y Victor 'fokrnan. "Del ajuste recesivo al aJuste estruct!! 
ral. Aev. CEPAt., ONú, No. 30 1 Santiago de Chile, 1986. P. 42 

25. Ibidem 44 



de dólarea y la relación entre el monto de la deuda externa y laa exporta

ciones de bienes y serv.lcioa pasaba de 319';(. a 385% en los mismos aKoe. g§} 

Cons1derando el caso de México, de acuerdo con H~ Vi-

l.tarreal, pnra 1988 el servl.c10 de la deuda equivalia al 

6~ del ~ta, si la tasa de ahorro respecto al PIB fue de 24~ -

esi;o significa una reducción a 10% oe la inversión potencia!, 

a su vez, esto represe11ta seg~n este autor eliminar poeibi-

lidades de crec1m1ento entre 5 6 6% al año. W 

De lo anterior se desprende que el servicio de la -

deuda represento una restricción básica con ia cual no 

hay estrategia de largo pinzo viable. En este sentido, -

la proptlesta neoestructuralista. pos~ula que ae debe forzar 

una renegoclaci6n de la deuda externa que 'busque e! rec~ 

nocimien~o del valor real de mercado y negociar para -

el mediano plazo uno capi~aiizaciOn de interes~s que per-

m1ta a las economías crecer y consol1dar el ajus~e exter -

no. 

2tL t;EPAL, ONU. t-.:sT.udio Económico de América Latina y ~l Caribe 1987, Sa!'.!, 

tiago de Ctn.le, l.9~S, pp. 42, 64, 6'7 1 68. 

2'/. Villarreal, René. lndustrialh:aci6n, aeuda y Uese9u1librio ext~rno.Ed. 
r~ondo de C\lltura k..conbmica, MéxicO, 1989, p. 3~3. 
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l.3 LA EXPERIENCIA NEOL!BERAL EN ALGUNOS PAISES SUBDESARROLLA

DOS. 

gn la historia económica reciente existen dos casos -

que permit~n visualizar el eventual éxito o fracaso del proye~ 

to económico neol1beral la vlaoilidad de la proposici6n -

del neoes"tructuraJ.ismo. ~no de elloe está ... representado por 

la experiencia de los paí~es del ~udeete AsiAtico ~n lod 

a~os 50 y 60 ¡ el otro por el caso de los paises de! Cono 

Sur (Chile y Argentind), e11 l~ década de los sesenta. 

Hasta nace pocos aHos era frecuente entre los par~idarios 

Oei enroque neoliberal, señalar el éxito económico de los paf 

ses del Sudeste Asié.tico como un ejemplo de lo que puede ser 

el desarrollo de una economta bajo las pautas de uno estra-

tegia liberal privatizadora- Visto desde la aegunda mi -

tad de la década de los ochenta, sobre todo teniendo -

presente el estancamiento y los dcsequiliDrios de la mayo

ría de las economias latinoamericanas, no hay duda que -

el desempeño de las economías asiáticas en los últimos a -

ffos ha sido mejor. También es cierto que este éxito está -

directamente relacionado con la orientación hacla afuera 

seguido por es~as economías. Sin embargo, el mayor con_2 

cimiento de las l1neaa eati·atégicas seguidas por estos 

paises pone en evidencia BJ aaociación con el modelo ne2 
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liberal en diferentes ángulos~ 

De acuerdo con J. D. Sacha, las linees estratégicas -
quo marcaron la política econ6mica de estos paises difi!! 

ren mucho de las rec orne ndac iones de política contenidas 

en el enfoque neollberal y además se dieron en un con te~ 

to econ6mico, interno y externo, sustanc ielmen te distinto 

al prevaleciente en Amé~ice Latine en los affos ochenta. fil!,} 

A continuación resumimos los preceptos básicos que, oe 

acuerdo con este autor, caracterizaioon la evoluci6n del 

proceso. 

Los presupuestos gubernamentales se mantuvieron en un equ! 

librio relativo con granGeB excedentes en la cuenta co -

rr1cnte presupuestal. es~o posibilit6 la existencia de 

una inrlación baja y un tipo de ~g~bio estable. su 

vez, los excedentes on la cuenta corriente presupuesta! 

contribuyeron a una acelerada form~ci6n de capital y per-

mitieron la canalizncibn de recursos a aectores partic~ 

lares de la economía. 

28- Sachs, Jeffrey. 11 Políticaa Comerciales y ae tipo de cambio en f'rogr!. 

mas óe ajuste orientados 1:11 Crecimiento", en Estudios Econ6micos • CoJ.e

g:iu de México, México, 1~80. i'. ?7 
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- La poli ti ca CJe promoci6n de exportaciones estuvo basada en una com

o inac 16n de c9ntr0l del tipo de cambio y de incen~ivoa 

a Bectores ~x~ortadores. Ante deterioros en la capacidad 

de exportación, la pull~ica ¡ue la depreciac16n del tipo 

de camoio y más incentivos. En ningún caso hubo unli 

sdbi~a ellminac16n de aranceles o protecci6~ de cuotas, 

ni reducciones en l.cl t11r ... fa del ·10% 6 2U%. El des con -

trol sistemático oc las in1portaciones se llevó a cabo -

hasta la década de los setenta, mucho aespués de la 

consolidación del ~xito de la promoción de exportacio-

nea. 

Si bien la participación directo del gobierno en la admi

nistración de empresas no fue muy al ta, las grandes 1 imi-

tac1::mes a las firmas extranjeras para entrar a las ec~ 

nomíae, el otc.irgamiento de créditos preferencialee, el -

estricto control y aeign&c16n de divisaa y la import! 

ci6n de tecnologia~ d~ pJntn promovidas por éste, fuero11 

detcrm1n&ntes la conducción del proceso. En promedio, 

en estos paises, l& pa.rticipacibn del gobierno en la ac

tividad económica lgae~os gubernamentales e invereibn en e~ 

presas esta~alee), es similar a la existente en Argenti-· 

na, Bratiil y México. 
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L& distribución del ingreáo en estos paises ha sido re

lativamente ~qui~a~iva. Por diferentes circunstancies des

principloa de los cincuenta se consolidó una reforma 

agraria radical• lo cual sent6 las bases para mantener -

bBJO el diferencia~ de ittgreao entre el campo y los centros 

urbanos. Asim1smo, en los tres paises el gasto y los regl! 

mentos guoernamentalee lograron dar una protección efectiva 

a la agricul~u1·a. 

Un ~lemento esencial en la evoluci6n del proceso, común en 

estos tres paises, iuu e~ a~tü nivel de la ayuda financiera 

estadouniUense. En el JapSn fue vía gastos militares, en 

Corea y Taiwán por medio áel p&g~ de los importaciones y 

presupuestos durante tQda 16 década de loe cincuenta. De 

esto se infiere que la estabilización no se ·'logra única -

mente con pollticas correctas. 

La lección de los paises del Sudeste Asihtico se puede r~ 

sumir en cuatro grandes l!neas: 

1) la estaoilizacibn de la economía debe preceder a cualquier -

cambio drás~ico de una libcralizac16n comercial; 

ti) la promoci6n de exportaciones puede lograrse sin la necea! 

dad de •. ma a1np.iiu a¡:Je1·turli. ecouómica; 



iii) el apoyo y la co11ducclón del proceso por parte del est! 

do resulta 1mprescindibl~ y, 

iv) una distribución del ingreso relativamente igualitaria 

perm1te al estado concentr·arse en cuestiones de efi-

c.i.ericia, 

Como ea bien conocido. los verdaderos casos de liheraliz! 

ctón extremo lo constituyen los paises del Cono Sur. En ete5 

~o la experiencia económica de Chile y Argen~ina en la década 

de los setenta se configuran como los ejemplos clbsicos, aen -

tro de los países en desarrollo, donde las políticas neol1ber~ 

les hao sido aplicaoas con r·igor. En amaos caeos, el diagn6! 

tico, los objet.ivos y los ~·undlimentoa ·teóricos fueron co-

muneu. 

ln el marco del agotlim1ento del modelo de aust1tuc16n de 

impoi•taclo~e~ y cuyo ijignu mád evidente era un agudo desequil! 

brio extcrr10 1 ei diagnostico gubernamental en los dos pa1aea y 

como corresponde ai enfoque nevllberal, estableció como cau -

sas pJ·inc1pales oel desequilibri9, la existencia de un apar! 

to produc-r.ivo J.'neficier.t~ y ultamente protegido, ~ 

29. CéPAL, ONU. Estudio Económico de América La"Cina. Santiago de Chile, 

1981. 
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A partir de este dlagnó~tico, se diseH6 una nueve estra-

tegia consistente principalmente en la aplicaci6n de una econ2 

mla oc libre mercado tanto en el li.mbito interno, como en el -

de las relaciones comerciales y finenc1erea con el exterior, 

se instrumentó une po11tlca monetaria y fiscal contraccioniata, 

y se inició un acelerado retiro del estado como agente econ6-

mic.;o. 

Los r·ef::lul tados &l final de cada proceso se dieron en 

dit'erentes sentldos. Auf m~er1t1•as en Argen~ina el producto 

nacional bruto experiment5 un lento crec1m1ento (&%, de l&?ó 

e 1980~, el mismo indicador en Chile alcanzó un crecimlen 

~o mucho mayor imia de 40%, de 1Y76 a 1980)·. 

En lo referente el nivel de precios, en Argentina se P.! 

só de un nivel cet•cano a 39U% dn 1976 a uno de 170% en 1979; 

en la economía chilena en el lapso de 1913 a lge1, la ca! 

da fue vertical, 500% y 11~ respectivamente. El saldo de 

le cuente corrient~ en Argen~i11a ftie un ·creciente auperávi~ 

héeta 19)8, CC11 Ul óéficit el 1979. Fbr el o:tltrariO OU.le el déficit es -

constante creciente alcanzando en 19Bl los 4,400 millones -

de d61ares. M.J 

30. Moori-Koening, Virginia y Jacqueline Weinstein. 11 Liberali!! 

mo econbmico y sector indJstrial: experiencias recientes e~ Ar

~entJ.nu y l!h~le 11 , e¡1 ~~~!!~.f!~.!:¿~!:!S!!_.!!!li!!!• NJ, 9, CIDE, -

México 1982, pp. 209-218 
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~in embargo, un rasgo común en ambas economías, que -

ha llevado a diiere,1tes autores a' calificar el proceso como 

un desastre, fue el grave retroce~o industrial. En e1·ecto, -

el PlB industrial argentino de 1981 resultó ligeramente menor 

a1 de 1970. A su vez, en Cnile, de acuerdo con el indice 

de producción industrial el nivel de 1981 era similar al al-

canzado en el periodo 19í0-l973. Es necesario destacar el h! 

cno de que al tiempo de q~e prevalecía este estancamiento, se 

oper6 un verdadero "desmantelamiento de las ramas m6s din~mi-

cae del aparato productivo. As!, ramas productoras de elec -

trónicos, máquinas, herramientas, bienes de capital, etc., fue-

ron aceleradamente austltuidas por importaciones. El efecto es 

clara cua11do se observa ~l crec~ente d6f"icit en la balanea 

comercial industrial en 1os dos países: en hrger1tlna 2'l3% •a-

yor en 1981 resvecto a 19i4¡ en Chile 1,500% en 1980 resp!c 

to a 19"/4. W 

Por ott•a pa1·te, en lo referente al coeficiente de lnver -

alón, en el caso chi.lentl ld tllBU histórica de 16% experimentó 

un'descenso a 11% entre 1971 y 1979¡ el mismo indicador en Ar-

ge11t1na reg1stró un virtual estancamiento en el mismo perlo-

do. 2.g) 

31. lbldem. 

32, Villareal 1 René. LA CONTAARREVOLUClON MONETAR!STA, T\o:OHIA,t10Ll'f1CA -
ECONOMICA E lDEOLOGl.':A DEL Ni.OL13ERALISMO. Ed. Océano, México l9d4, pp. -

334-342 
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Asimismo, el aumento de la deuda externa constituye otra caracterietica --

de ameos procesos. La triplicación ae la deuda externa en los 

dos paises durante el período 1975-1980, refleja que el princi-

pal mecanismo de ajuste de la balanza en cuenta corriente se -

oa:só en la obtención d~ recursos externos. ~ 

Cn términos generales, se pJeae aecir que la estrategia --

neoliberal en estos país~s, no logró el objetivo de reconver -

tir el aparato industrial por medio de su integración en el 

mercado mundial. LeJOS de ello, lo que se logró fue la trans -

formación de una estructura productiva scm1industrial a una 

orientada en la producción primaria. La apertura indiecr im.!, 

nada determinó un estancamiento en el producto industrial y el 

desmantelamiento de las principales y más dinámicas ramás in -

dustriales. Asimismo, el enorme efecto deeustitutivo, auna .. 

do a los bajos coefic lentes de invers i6n afectaron a todas las 

ramus del sect:or manufact:urero afectando severamente el po -

tencinl desarrollo de mediano y largo plazo. En e~ mismo sent! 

do apunta el excesivo endeudamiento externo, con el agravante -

de no haber sido canalizado en gran parte de actividades produ~ 

t ivns. 

33. Hillcoat, Guillermo. "Notas aobre la evoluci6n reciente del cepita -

!ismo orgent:ino", en t:conomía de América Latina, No. 9, CIDE, México, --

19821 P• l?i 
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De acuerdo cott lo observado en La evolución reciente de 

las economías lat1noamericanns y las experiencias del Sudes

~e Asiático y del Cono Sur, ea evidente que le aplicación -

del esquema neol1beral en loe paises subdesarrollados no ha 

visto realizado éxitos concretos~ Láa 1ecc1ones de la expe -

riencia de loa eneas esbozados demuestran que el cambio estruc

tural en las cond1c1ones de los paises subóesarrollados, ea un 

proceso complejo que requiere de múltiples diversas polí-

ticas adecuadas a las situaciones específicas. La eplicac16n 

de un modelo universal de princ1p1os inmutables y !imitados, 

en la situac16n existente e11 Aro6rica Lut1na, tia ma1liíeutado 

que el remedio ha sido peor que la eniermedad. En este sen

tido e~tamos de ucuerdu cun !O planteado en el enfoque neo

estruc~ureliuta cuar1do seftala que es indispensable apoyarse 

e11 la experlenc1a histórica actuar con pragmatismo. Las P2 

liticas extremas hut\ moacrada su incapacidad para resolver 

1os desequilibrios básicos. 

De acuerdo con esto, la experiencia ·sugiere que: un pr2 

ceso de cambio estruc~ura1 en u~ cuncexto de aguda crisis 

econ6m1ca, presentn altos riesgos en contra de la estructura -

product1va nacLonal; que el proceso debe ser conducido eficie~ 

temente por el estado, ei cual debe rever~ir en su profundi -

dad los desequilibrios estructurales¡ que cualquier avance en 

edte s~n·ddo tle.oe elimln<lr la l.ransferencia de recursos ha-
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cia el exterior¡ la pa~ticipaci6n en los mercados mundia-

les debe ser selectiva y creciente, sin conllevar une -

apertura indiacriminadn. gn este último aspecto es conve -

nicnte tener presente lo apuntado por N. González cuando 

señala que todos los paises que han alcanzado el desarrollo 

industrial, excep~uando a la Gran Bretaña que ~rue el pri

mero, lo han hecho protegiendo la activioaa doméstica de le 

competenc1a exterior. La liberalizaci6n, en este sentido, -

~uede def~naerse no como una medida posrtiva para el país 

que !n instrumenta slno mris bien como algo en interés del -

resto del mundo. ~ 

34. Gonz6lez, Norberto. 11 Una política económica para el deeerrollo11 .. ~ 

~' .~o. 34, ~ant .... a¿o Je Ch:..lu, 1988, p. lJ 



C A P I T U L O 2 

LA POLITlCA COMERCIAL EN EL MODELO DE 
SUST!TUCION DE IMPORTACIONES. 
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En México, como en la mayoría de países de Am~rica Latina, 

durante las primeras décadas del siglo se siguió un esquema de 

desarrollo orientado hncia el exterior, basado en la exporta 

ci6n de productos primarios y la importación de bienes de cona~ 

mo duraderos y no duraderos. Este esquema llegó a su fin con 

la explosión de la crisis econ6mica mundial de la década de --

los treinta. La drástica caída de lns exportaciones mexicanas 

motivada por el desplome de la demanda en los países centrales 

cortó, a su vez, abruptamente nuestra capacidad de importación. 

Sin embargo, aunque en medio de una severo crisis económica, 

ello se trndujo en un primer impulso en la reorientac!6n del i~ 

cipiente aparato industrial del país. 

Posteriormente, lns condiciones económicas generadas por -

la segunda guerra mundial vendrían a definir lo que sería un --

nuevo y extenso modelo de industrialización basado en la eusti-

tución de importaciones. En efecto, durante el periodo de la 

segunda guerra mundial las principales cconomias del orbe orle~ 

taren sus aparatos productivos en la fabricación de abasteci -

mientas de guerra. derivándose de ello la interrupción del sum! 

nistro de manufacturas a los países subdesarrollados. Esto ge-

neró para la industria mexicana la posibilidad de expandirse en 

el interior de la economía, e incluso participar en los merca -
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dos externos. 

Sin embargo, una vez superado el conrlicto la vuelta n la 

normalidad requirió, para la manutención y continuaci6n del pr~ 

ceso, la 1nstrumentnci6n de una política económica adecuada y -

una activa participación d~l estado en la economía La reo -

rientaci6n de ln ~strategia se centró básicamente en la instru

mentación de una pol1tica comercial que protegiera a la nacien

te industria de la competencia exterior y una din~mica políti

ca industrial desplegada por el estado que impulsara y expan -

diera la planta industrial. 

Es claro que a portir de la segunda mitad de la década de 

los cuarenta el desarrollo de la economla es un proceso delibe

rado, tendiente a transformar la estructura productiva basada -

en los sectore& tradicionales en una estructuro industrial. 

Oc ocuerdo con esto, la estrategia de industrialización debía -

ser un proceso que nvnnzara gradualmente mediante una pol!tica 

de sustitución de importaciones, la cual debía ser regulada 

fundamentalmente por unn política comercial proteccionista. 

Bajo esta perspectiva, el modelo de sustitución de import! 

clones conoció tres etapas más o menos hien derinidas: 

en la primera, el objetivo fue la sustitución de importacio

nes de consuma no duradero (industria ligera, artlculos 



alimenticios elaborados, textiles, etc.) 

en la segunda se avoco a le producc!On de bienes de consumo 

duraderos y algunos insumos industriales (automOviles, neu-

mñticos, refacciones, vidrio, etc.~-~ 

y en la tercera, la meta era la austituciOn de bienes de ce-

pltnl (maquinaría y equipo pesado de alta tecnologia). 

La primera etapa se desarrollO durante los nños cuatenta -

y cincuenta. En ello la pollticn cambiarin se constituyo en --

una de las principales medidas para impulsar el proceso. Las -

deprecinci-0nea del tipo de cambio nominal realizadas en 1948 

{de 4.85 a 8.65 pesos por dOlar} y en 195~ (de 6.65 a 12.50·p~ 

sos por dOlar} en conjunto representaron una devaluaciOn del -

orden de 158~ erigi~ndose asl como el principal inatrumento en 

la polltica de protecciOn. En lo referente a aranceles y res -

tricciones cuantitativas, el acuerdo de comercio firmado en --

1943 con los Estados Unidos limitO su uso intensivo.• 

• Acuerdo de Comercio entre Mexico y Estados Unidos establecido en enero -

de 19113, mismo que dejO de tener vigencia en diciembre de 1950. En ~l am

bos paises se obligabnn a mantener congelados los niv('les existentes de i!!!_ 

puestos pnra los prlncipo.lea bienes. {Villareal, Rene. IndustrializacHm 

deuda y desequilibrio externo en MCxico. Ed. Fondo de Cultura EconOmica, 

Mexico 1989. p, 75.) 
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No obstante, en el transcurso del período el nivel arancelario 

fue creciente, y parn 1947 se introduce el arancel ad-va-

lorem y el concepto de precio oficial. Asimismo, para 1958 --

las restricciones cuantitativas se aplicaban ol 35% del total 

de fracciones nrancelnrias. jJ 

Por otra parte, en el marco de la política industrial ee 

crearon dos instrumentos de o poyo: la Ley de Industrias Nue -

vas y Necesarias y la Regla 14 de la Tarifa General de impar -

toci6n. _gj 

El objetivo de la promulgación de la Ley de Industrias -

Nuevas y Necesarias era otorgar excenciones fiscales {im~uea -

tos de importaci6n, exportaci6n, del timbre, etc.), a empresas 

que se avocaran a la producción de bienes de consumo y materias 

primas industrial~s. Por otro lado, bajo la regla 14, las em -

presas productoras de manufacturas adqui~~an el dere~h- dQ im-

porta~ mnquinaria, equipo e insumos industriales practica -

1. Villarreal, René. Industrializací6n, deuda y desequilibrio externo en 

~ Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1989 1 p. 75 

2. Ortiz Wadgymar, Arturo, Manual de Comercio Exterior de MéXico, Institu

to de Investigaciones Económicas, UNAM, México 1988, pg. 123 
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mente sin gravámenes. 

Un elemento definitivo desde el momento de despegue del proceso fue la 

activa participación del estado en materia de inversiones. 

A partir de 1945 los sectores de energía eléctrica, petróleo y 

de producción industrial estatal reciben grandes sumas en invet 

s16n, convirtiéndose en los nuevos sectores en que la política 

ccon6micn basaba su impulso al crecimiento de la producción 1~ 

terna. Ln inversión en estas áreas, de representar en 1939 el 

12% del total de la inversión pública, en 1950 alcanzaba el 30% 

y para 1958 el 40'/L 1.J 

El papel del sector agrícola como proveedor de divisas fue 

fundamental para llevar adelante el proceso. En efecto) la -

posibilidad de consolidar la producción de manufacturas y ené! 

géticos como sector dinámico de la acumulación se convirtió en 

realidad gracias al acelerado crecimiento del sector agr!cola 

( 6% anual de 1945 a 1955 ) y en especial de su aubsector ex-

portador. .1J Puede decirse que en gran medida la ausencia de 

estrangulamientos importantes. en este período, se debió a los 

múltiples apoyos otorgados por el sector agrícola {además de ~ 

3. Villnrreal, René. Industrialización, deuda y desequilibrio externo en 

~. Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1989, p.76. 

4. Luisselli, Casio y Jaime Mariscal uLn crisis agrícola a partir de 195511
1 

Desarrollo y Crisis de la F.o::n::rnfa !lex.icttli'.l. c.a,p. R. Cordera, Ed. FCE. 11.éx:i.co 1001, p.4!D 
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divisas, alimentos baratos, mano de obra, etc.), al rll!!ato de la economía. 

Sin embargo, es necesario daetacar que esta primera etapa 

también estuvo caracterizada por un creciente desequilibrio ª! 

terno y un proceso inflacionario importante. En el desequili-

brio externo se pasó de un déficit en la balanza de cuenta c2 

rrientc de 22 millones de dólares en 1939 a uno de 280 millo-

nes de dólares en 1958, es decir un crecimiento promedio anual 

de 14.2%. A su vez, la inflación durahte el periodo 1940-1950 

ascendió a 22% anualmente, descendiendo a 13% en los anos de -

1950 o 1954. _ru Al fenómeno inflacionario asistieron, por un 

lado, la alto emisión monetaria realizada por el gobierno pa-

ra financiar el gasto gubernamental y por otro, la insuficien-

te respuesta de la estructura productiva ante el crecimiento -

de la demanda. 

En una perspectiva global, loe resultados en la primera -

etapa fueron relativamente exitosos. Durante el período 1939/ 

1958 la economía creció en 5.8% anualmente. El motor de cree! 

miento lo constituy6 el sector industrial con un crecimiento -

anual del 6.4% y con ello prácticamente se agot6 la sustitu -

ci6n de importaciones de bienes de consumo no duraderos. Vis-

to a través de los coeficientes de importación industrial eln-

horados por René Villarreal (ver cuadro# 2), se observa que -

5. C.obra.l, tcbert.o. "Ird~trializacié:n y Política. Eccránica" en Desarrollo y Crisis de la -
Ea::n:mía li'cxicooa. c.arp. por R. Cordera, Lecb.lras 39. El Trimestre Eccrónioo, F.d. ra:;, Méxi-

co lffil, p. 73 
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l~QlQ~~--Q~--~~2!!!~Q!Q~-Q~-!~~Qg!~Q!Q~~2 43 

.:-------~_?!_:i~~_'.' _________ l'./¡filfu:ru.ruL.::.: __ Jlli\.Y.fü._!'_'.'. ____ !_'.'!~_!_'.'_c_T~_!l_'.'3 
1 1 1 1 1 t ~~::--+--0-35~2---t-------ª-sssa------+---~~~~~~-----+----~~~~Z~--

. 11930 1 1 1 1 
' 1 0 .. 2222 1 0.5551 1 0.9029 ' 0.4856 
:------+-----------r-------------------+--------------+------------~ 
¡1950 : 0.0690 1 0.4156 : 0.7357 1 0.3112 1 

1~;;~--1-----------r-------------------t--------------1------------r 
1------+--~~~~~~---i-------~~~~~~------+---~~~~~~-----+----~~~!!~--T 
11965 : 0.571 1 0.2922 1 0.5500 : 0.3760 1 

1------~--~--------i------------------~t--------------+------------+ 
1 1 1 1 1 1 
!~~:: __ 1 __ ~::~: ____ L _______ ~::~:: ______ 1 ___ ~::::: _____ 1 ____ ~::~:~--
, ' ' 1 1 ' :1967 1 0.558 1 0.2431 1 0.5330 0.2600 1 
1------+-----------r-------------------+--------------+------------t 
1~~:: __ ~--~:~=~~---~-------~:===~------i---~:=:~~-----i----~===~---+ 
r•69 

1 
0.0430 

1 
0.2231 

1 
o .• 061 

1 
0.2360 1 

,------r-----------r-------------------y--------------1------------t 
119 7 0 1 0.0705 1 0.1605 1 0.4670 l 0.2118 1 

1~;;;--t--~~~;:~---¡-------~~~;:~------¡---~~:::~-----¡----~~;~;~--í 
!------+-----------~-------------------+--------------+------------+ 1 1 1 1 1 1 
11972 0.0719 1 0.1694 1 0.4427 1 0.2005 1 

1~;;;--¡--~~~;;:---¡-------~~;;;;------¡---~~:~;;-----t----~~;~;~--1 
J------+-----------r-------------------L--------------t------------+ 
¡1974 l 0.0779 1 0.2808 1 0.4613 1 0.2310 : 

1------+-----------~-------------------t--------------+------------t 
11975 1 0.0615 l 0.2110 1 0.4831 1 0.2170 1 
1 1 1 1 1 l 

1;;;;--1--~~~;~;---r-------~~;;;~------r---~~:~~;-----r----~~;;;~--í 
1------+-----------~-------------------i--------------i------------T 
1 1 1 1 1 1 
11977 1 0.0521 l 0.1716 1 0.4151 1 0.1680 l 

·------+-----------~-------------------~--------------1------------+ 
1 ' 1 ' 1 1 11910 ¡ 0.0629 0.2054 ! o.4409 1 0.1920 ¡ 
:------+-----------~------------·-------+--------------+------------t 
l~~:~--t--~:~~:: ___ ~-------~:::~:------i---~::~:: _____ ¡ ____ ~:::~~--L 
1::~~--1--~~~~~~---~-------~~~~~~------t---~~~~~~-----1----~~~~~~--r: 
!+981 1 0.1228 ' 0.2259 ' 0.5074 1 0.2804 
'------+-----------~-------------------r--------------T------------L 1~:~: __ 1_-~:~::~ __ J_ _______ ~:~:~~------1---~~~~~~-----1 ____ ~:~~~~--L 
Fuente: v1i1arreal, René, !~~Y!!~!!!i~!~!2-~-~!~2!_l-~!!~S~!!!b!!ol 

~~1~~~2-~~-~!~!~~I FCE~ México, 1989, p. 533 - -r 
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para 1958 se alcanzo el nivel mínimo de importaci6n en este t! 

po de bienes. El estancamiento posterior ee explica por la -

ausencia de exportación con lo cual su crecimiento se basaba -

en la expansión del mercado interno. .§J 

La segunda fase, caracterizada por la sustitución de im -

portaciones de bienes de consumo duraderos y algunos insumos -

industriales, se desarrolla principalmente durante la década -

de los sesenta. La mecánica de la política comercial fue sim! 

lar a ln de la fase anterior: el arancel y sobre todo las rea-

triccclones cuantitativas se extienden n las importaciones de 

bienes de consumo duraderos y algunos insumos intermedios. As! 

mismo, se añadieron incentivos a las importaciones de bienes 

de capital y se estnblecieron subsidios a exportaciones de ma-

nufacturas, con el doble objetivo de continuar el proceso de -

sustitución y de modificar la estructura de las exportaciones. 

Na obstante, a difcrencin de lo sucedido en la etapa pre-

cedente el tipo de cambio nominal se mantuvo fijo a partir de 

1954. La constan~la. en esta variable permitió la planeaci6n y 

el cúlculo económico a mediano plazo de las inversiones y de -

las importaciones, evitando además presiones inflacionarias. 

6. Villarreal, René, Industrialización, Oeudn y Desequilibrio Externo en 
México. Ed. Fondo de Cultura F.con6mica 1 México, 1986, p. 533. 
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Sin embargo, este. rigidez, combinada con el mayor crecimiento de los pre --

cios internos respecto a los externos derivO en uno creciente-

deeprotecciOn cambiarla. A la vez, esta sobrevaluaciOn funci2 

nO como un impuesto, en la misma proporciOn que la devoluaciOn, 

a las exportaciones. Con ello, prñcticamente todo el avance 

del proceso recala en los aranceles y sobre todo, en las res -

tricciones cuantitativas. 

Por otra parte 1 la agricultura que en los años anteriores 

habla funcionado como fuente de financiamiento para el creci --

miento de los dem0s sectores, especialmente el industrial, para 

mediados de la ctecada se desploma en su tasa de crecimiento, 

llegando apenes a una expansiOn de 1.2% con ten den e i a a la b!, 

ja • .2J Esto únicamente fue efecto de una irracional política -

de explotaci6n del sector llevada a cabo desde-mediados de los 

cincuenta. Si de 1945 a 1955 la agricultura vivió su época de 

oro, en la siguiente década, al llegar loa grandes proyectos de 

infraestructura a sus limites máximos de productividad, combi-

nándose con un rezago en las inversiones y con términos desfav2 

rables de intercambio, el modelo seguido para su expansión se -

agotó rapidamente. JlJ 

7. Ros, Jaime, "Economía mexicasaD: evolución reciente y perspectivasº, en 
Desarrollo y Crisis de ln Economía Mexicana. Comp. R. Cordera. Lecturas 39. 
El Trimestre Económico, Ed. FCE. México, 1981, p. 338 

B. Luislli, Cassio y Jaime Mariscal, "La Crisis Agrtcoln a Partir de 1955" 
en Desarrollo y Crisis de la Economía Mexicana. Comp. R. Cordera. Lectu -
ras 39. El Trimestre Económico. Ed. 1-"CE. Méxj:co 1981, p. 441 
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Esto generó una crisis global en todo el sistema por las presi2 

nes a la alza en los precios, loe cuellos de botella en alimen-

tos e insumos, además de la agudización en el desequilibrio ex-

terno. 

Por otro lado, el rápido desarrollo de la nueva industria 

de bienes de consumo duradero contrabalanceó los efectos sobre 

el déficit comercial manufacturero del proceso de sustitución -

en las industrias tradicionales y las ya estancadas industrias 

de bienes de consumo, En virtud de que la industria desarroll!!_ 

!a en esta fase se basó en su mayor parte en capital extranje-

ro, esto conllevó un elevado contenido de importación y con 

ello una expansión de los pagos al exterior. _gJ Contrario a 

los propósitos de reducir el contenido importado, el resultado 

fue un crónico déficit manufacturero. (Ver cuadro # 3) 

9. Ros, Jaime. 11 Economia 111exicana: Evolución Reciente y Perspectivas", en -

Desarrollo y Crisis de le Economía Mexicana. Comp. R. Cordera. Lecturas 39. 

El Trimestre Económico. Ed. FCE. México 1981, p. 338 



CUADRO # 3 

Eg~~!~~-Q~_E!~~~~!~~!~~!Q_Q~k_Q~E!~!! 

!:Q~~!!~!~k 

r-------------------------------11 -~;~~=~~----:-~;~~=;;-r--~;;~--r;;;--~;;;---ri;;~-1~;;~-1 péficit industrial (en % de 1 1 1 1 1 1 1 
'a producción maeufacturera) t 12 1 11 10 110 11 11 1 13 1 
r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 
~-------------------------------¡--------~---1---------¡--------t-----t----¡-----i-----1 
buperávit agropecuario + ¡ 49 1 38 1 29 129 / 19 1 3 J 3 1 

1 1 1 1 1 1 l '1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1-------------------------------r-----------i---------i---------r-----,-----1-----i-----1 
~uperávit en servicios + \ 43 1 36 1 42 l 40 1 48 1 43 1 29 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
~-------------------------------+------------t---------l---------~------1-----1-----1-----+ 
1 1 1 1 1 1 1 1. 1 
puperávit petrolero + 1 1 1 o 1 -3 1-4, l -9 / ·-s / 3 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 l 
+-------------------------------t------------r----------:---------l~----1-----1-----1-----, 
1 1 1 1 1 1 1 1 ,indeudami en to ex terno 7 1 26 1 32 1 35 1 4 2 1 62 66 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
+-------------------------------~------------'----------r---------r-----:----~-----~-----r 

Fuente: Ros, Jaime. uEconomla Mexicana: Evolución Reciente y Perspectivas" 1 en Desarrollo y Crísis de la 

Economía Mexicana. Comp. R. Co;dera. Lecturas, 39. El Trimestre Econ6mico. Ed. FCE. México 1981,

p. 337 
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Pose a todo, puede decirse que el aparato productivo mexi

cano cubrib la segunda 
0

etape de suatituci~n de importaciones. 

Para 1971 la rnlación de importaciones a oferta total en este 

tipo de bienes era de 20%, con lo cual le mayoría de este tipo 

de manufacturas se producía internamente. El problema consis -

tió en lograr la producción interna de bienes de capital. 

En grae parte la política de sustitución de importbcio -

nea de bienes de capital evolucionó empalmada con la de produc-

tos intermedios. De esta for~a, la década de los sesenta re-

presenta un período de avance sostenido en la producción inte! 

na de bienes de capt'tal. Sin embargo, mientras en el rubro de 

bienes intermedios, la importación representa el 20% de la ofe~ 

ta total, en los bienes de capital, la prbporción es de 44%. 

La continuación del proceso i~plicaba abordar la sustitución 

de ~aquinaria, equipo e insumos de alta tecnologla. 

A diferencia del lineamiento de la decada anterior, a par-

tir de 1970 se busca una mayor selectividad en la sustituciOn 

y se instrumenta una polltica de fomento a las exportacio -

nea. Para 1970 la proteccibn efectiva en la rama de bienes -

de capital y consumo duradero ascendla al 77~. al tiempo q~e se 

profundizaba en la sustitución de maquinaria y equipo eléctrico, 

eq~ipo l material de transporte, qutmica y petroquí~ica básica 
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y productps y componentes automotrices. l..QJ En forma paralela 

se ponle en prActica una política de fomento a las exportacio-

nea consistente en diversos est{mulos fiscales, importaci6n de 

insumos libres de impuesto, créditos a corto plazo, etc. 

En lo referente a la pol!tica cambiarla, a toda costa se -

mantuvo fijo el tipo de cambio nominal respecto al d61ar estad~ 

unidense, al igual que la libre convertibilidad cambinria. Es-

to elevó la sobrevalunción de nuestra moneda a 32% en 1975, 

agudizando con ello la competitividad de las exportaciones y f!!_ 

voreciendo a las importaciones. 

El resultado de estos políticas fue un creciente deterioro 

en el desequilibrio externo. En el saldo de la balanza comer -

cinl, el déficit de 1975 era alrededor de 240% superior respec-

to al de 1970. En el mismo lapso las exportaciones crecieron 

en un 108% y laa importaciones se elevaron en 241%. Por su Pª! 

te, la balanza en cuenta corriente pasaba de un déficit de 1115 

millones de dólares o uno de 3643 millones de dólares. 

La politice de endeudamiento ex.terno, importante desde la 

10. De Mateo, Fernando. "Industria y Comercio Exterior, Pautaa para la Apli 
caci6n de Políticas". Rev. Investigación Econ6micn FE, UNAM, # .. 170, dicie~ 
bre de 1984, México, p. 98. 
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década del desarrollo estabilizador, durante los primeros seis 

años de los setenta se convirti6 en el medio imprescindible pa-

ra satisfacer los requerimientos de divisas, sostener el ritmo -

de crecimiento y mantener el tipo de cambio. En efecto en el -

transcurso de este periodo el endeudamiento externo público y -

privado ascendió de 5553 a 23809 millones de dolares, lo cual -

representó un incremento de 329%. A la vez, el servicio de la 

deuda para 1973 representaba el 60% del total de requerimientce 

de divisas. !lJ 

No obstante, la dimensión de este desequilibrio externo 

únicamente era la manifestación más evidente del agotamiento 

del modelo de sustitución de importaciones. Sin duda, uno de -

los principales factores que llevaron al estrangulamiento del -

proceso fue el agotamiento de las fuentes tradicionales de fi-

nanciamoiento. Si durante la década de los sesenta el superá-

vit agrícola, principal generador de divisas en las etapas fác! 

les de sustitución, mostraba una caida constante, para los 

dos últimos años del primer quinquenio de los setenta este su-

perávit casi desopareci6. Por el contrario, el ya tradicional 

déficit en lo balanza de manufacturas experimentaba un ligero 

ii. Ruíz Nopales, Pablo, "Desequilibrio Externo y Política Económica en -

los Setentas", en Desarrollo y Crisis de la Economía Mexicana. Comp. R. Co,!: 

dera. Lecturas 39. El Trimestre Económico, Ed, FCE. México, 1981, P• 553 
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repunte. Al no lograrse ln sustitución de materias primas in -

dustrialcs y bienes de capital, y debido a que el mero funcion! 

miento de la planta industrinl requería constante y crecienteme~. 

te este tipo de bienco, no existía política económica que revi~ 

tiera esl..e déficit. Dada la estructu·rn de las exportaciones 

los reql1crimientos de importaci6n del sector industrio!, el es-

trangulamiento externo fue un resultado inevitable. 

Por otro lado, el estancamiento prematuro del proceso est~ 

vo fuertemente determinado por la incapacidad de la estructura 

product.ivn pnrn abordar ln sustitución de bienes de capital. 

Erl este sentido las principales limitaciones se encontraban en 

la hetero~eneidod del aparato industrial existente, su bajo ni-

vel de desarrollo tecnológico y su escaso integración vertical¡ 

en el bajo grado de desarrollo del mercado de capiteles, lo cual 

obsteculiz6 los montos de capital de dimensiones adecuadas para 

establecer plantas modernos; y en la estrechez de los mercados 

internos que no cubrían ln CRpacidad de oferta de las plantas -

que eventualmente se establecieran. !.3..J 

12.Boltvinik, Julio Y Enrique Hernández Laos. ºOrígen de la Crisis Indus -

tria!: el Agotamiento del Modelo de Sustitución de Importaciones", en~

rrollo Y Crisis de lo F.conomía Mexicana • Comp. R. Cordera, Lecturas 39. 

El Trimestre Económico. Ed. FCL México, 1961, p. 463. 
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Parr la segunda mitad de la década, desde diferentes per! 

pectivns era reconocido que el modelo de crecimiento vía susti-

tuci6n de importaciones estaba su fase de agotamiento defin! 

tivo. Con la crisis económica de 1976, muestra fehaciente de -

este agotamiento, se abre paso a una estrategia de corte neoli-

beral en el marco de los acuerdos con el Fondo Monetario Inter-

nacional. 

En este contexto, durante 1977 y 1978 se reduce el déficit 

gubernamental en términos reales (de 7.4% a 5.3% en 1978}, 

con ello el déficit en la cuenta corriente y la inflación, ~ 

Por otra parte, junto al discurso gubernamental de cambiar la 

estrategia de comercio. y desarrollo en favor de una economía -

más orientada hacia el exterior, se redujo la protección eranc! 

!aria así como el número de productos sujetos a restricción 

cuantitativa, a la vez que el tipo de cambio pasaba a flotar en 

coordinación con las políticas monetaria y fiscal. ~ En el -

mismo sentido, para finales de 1977 se iniciaron negociaciones 

para adherirse al GATT. 

Sin embargo, todo es to cambió en 1978 a raíz del aumento 

las reservas probadas de petróleo crudo de 11000 a 40000 mi-

i 3 • Rueno, Gerardo. "La Política de Comercio y Desarrollo de México en. el 

contexto de las R~;laciones Económicas Norteamericanas'', en Medio Siglo de -

Financiamiento y Promoción del Comercio Exterior de México. Ensayos Conme

morativos. BANCOMEXT-COLMEX, México, 1987, p. 34 

14. Vi llarreal, René. Industrialización, Deuda y Desegui librlo Externo en 
Méxi_co. Ed. Fondo de Cultura Económico, México, 1986, p. 396 
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llones de borriles, y a la decisión de explotarlas. El progre-

ma de ajuste fue hecho a un lado para dar poso a lo que se def! 

ni6 como el modelo del sector líder. De acuerdo con este 

cepto, el desarrollo al máximo del sector petrolero sería le P! 

lance de crecimiento de lo economía,' no sólo por las divisas &.!:. 

neradas por su exportaci6n, sino también por los efectos multi-

plicndorcs de los enormes inversiones que de esto se despren-

dian • .!.21 

Las expectativas en torno al petróleo implicaron un cambio 

de rumbo respecto o lo definido en 1976. Se abandonó el pro -

yecto de crecimiento hacia afuera y se retomó la estrategia de 

sustitución de importaciones. El criterio que di6 lugar a es-

te cambio fue similar al que prevaleció en los tres décadas pr~ 

ceden tes: lo profundizaci6n del proceso de sustitución de -

importaciones ''México seria capaz de desarrollar una base indu! 

trial de tal dimensión que cuando las reservas petroleros se 

agotaran o cuando México ya no pudi~ra exportar petr6leo 1 l!:!, 

gar en lns exporlaciones totales seria f6cilmente reemplazado -

por las exportaciones de manufacturas. Se pensó también que -

las ineficiencias de la sustitución de importaciones podian co~ 

15. De Mateo, Fernando. "La Politice Comercial de México y el GATT 11
1 en g_ 

Trimestre Econ6mico, Vol. LV(l) No. 217. Ed. FCE. México. 1988 1 p. 175. 
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pensarse con precios subsidiados al consumo de energía y bajos 

aranceles para insumos no producidos en el país". .!.fil 

Visto en la perspectiva de 1978, el optimismo no carecía 

de fundamento: el mercado internacional de hidrocarburos era --

controlado por los productores (reflejado en un crecimiento del 

precio por barril de petróleo crudo de 250% de 1975 a 1980) 1 y 

el crédito en el mercado mundial era abundante. 

En este contexto la politice econ6mica tuvo como eje la e~ 

pensión del gasto público y específicamente en la producción de 

petróleo. La inversión bruta fija del sector público pasa de 

un incremento del 6.7% en 1977, a uno del 31.6% en 1978 y en 

los tres años siguientes a un promedio anual del 16.5%. Como -

erecto de ello, a partir de 1979 la inversión privada crece a 

la par,(Ver cuadro H 4) 

Antes de ello, en 1977, las exportaciones petroleras regi! 

trnron un incremento del 84. 2% {21.1 en 1976) 1 seguidas en los 

lS, Bueno, Gerardo. "La Política de Comercio y Desarrollo de México en el 

Contexto de las Relaciones Económicas Norteamericanas", en Medio Sis lo de -

Financiamiento y Promoción del Comercio Exterior de México • Ensayos Conme

morntivos, BANCOMEXT-COLMEX, México 1987, p. 35 



CUADRO # 4 

PIB, INVERSION, EXPORTACION E IMPORTACIONES 

1975-1981 

(tasas de crecimiento) 

--------------------------¡----------1-------------:----------í--------r-------1-------1 
1 1975 

1 
1977 r 1978 1 1979 1 1980 

1 
1981 \ 

Producto inte.•no bruto 1 4 2 1 3 4 1 8 2 1' 2 ¡' 8 1 1 1 • • 1 • 9, .3 7.9 ¡ 

-~-----------------------~----------i-------------~---------~--------r-------t-------i 
Inversión bruta rija 1 0,4 J 5,7 1 15.2 1 20.2 1 14.9 J 14.71 

1 1 1 J 1 1 1 
--------------------------.1----------i------------t---------1---------L-------r-------1 

Pública 1 7.5 J 5.7 1 31.6 1 17.1 1 16.7 / 15.8 / 
1 1 1 ¡ 1 1 __________________________ J __________ J ____________ _¡_ _________ ~---------4--------~-------i 
1 1 1 1 1 1 1 

Privada 1 5,1 6.7 1 5.1 1 22.7 J 13.7 J 13.91 
1 1 • 1 1 1 1 

::::~~::~::~:-~:~:~::-----t---~:~:---t----:~~:----1---::~:---1---::~:-i---~~~:-~---::~:i 
1
1 

1 1 1' 1 1 1 
1 1 1 1 1 

--------------------------1----------t------------1----------1--------1--------~-------1 

Petrolera ¡ 21.1 

1

1 84.2 

1
1 79.6 / 113.3" / 162,71 89.61 

1 1 1 1 

--------------------------t----------r------------1----------1--------1--------r-------1 
No petrolera 1 15.4 / 16,8 / 15.3 / 14,8 / -2.7 1 3.31 

1 1 1 1 1 1 1 
--------------------------t----------1------------t----------t--------¡---------¡-------j 
Importaciones total~s 1 -6.0 1 -9.5 / 38.8 / 51.3 / 57.2 / 27.lJ 
--------------------------~----------!... ____________ .!. __________ ..!_ ________ J ________ , ________ J 

Fuente: Villarrea1, Hené, !~~~~~~~~!~~~=~~~~-~=~~~-~-~=~=s~~!~~~~~-=~~=~~~-=~-~~~!~~· Ed. 
FCE., Móxico 19'9, p. ID 
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cuatro años siguientes de un incremento promedio anual del 99%. 

Por el contrario, en las exportaciones no petroleras, en el mi~ 

mo lapso, se experimentó un ligero descenso hasta 1979, y una 

drástica caída en los dos años subsecuentes. 

Con el petróleo como eje de crecimiento, el Producto Inte~ 

no Bruto en este periodo (1978-1981) alcanz6 un ritmo de expan

sión del 8.4 % promedio anual, ritmo sin precedentes en nues -

tra historia económica. 

Sin embargo, este acelerado crecimiento representaría un -

terreno muy fértil para la agudización de desequilibrios gene

rados, sobre todo, a partir de la década de los sesenta. La 

profundización de estos desequilibrios y factores adversos en -

la economía mundial, derivarían en 1982 en una gran crisis fi

nanciera, la cual, a su vez, marcaría el quiebre definitivo del 

esquema de industrialización vía sustitución de importaciones. 

Uno de los desequilibrios fundamentales se manifestó en la 

balanza comercial externa. Si bien las exportaciones totales -

alcanzaron un alto dinamismo durante el periodo (50493 md de 

1978 a 1981), esto no evitó que el saldo de la balanza comercial 

registrara creciente déficit de 12247 millones de dólares en 

el mismo lapso. (Ver cuadro # 5) 
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-~~b~~~~-gf_~~QQ§ __ 
(millones de dólares) 

1976 197? 1978 1979 1980 1981 1982 

_______ !~&~!~~~------- -~.!] __ 9177 !.!..~s_:i __ _}.§_g~~-- ~2-422_ _l~!..Q.'!. _ g_f!_003 

-------~ilE~~~~-------- !_!_9_6_!_ _ _ l.92?.~- 14346 21134 -~~~2- 44066 ;!~24 

_______ §~1~2---------- :.~!3~-- .:.!~~_? __ -2693 :.:-~~:_<:_ __ 1Q7.40_ -lAO!li'.. -6221 

la lanza Comercial 

-------S~E~~!~~!~D~~-- 3655 4649 6063 8817 15511 20102 21229 

-------!~E~~~~~!~~!~-- -l3.:2.9.!l-
5704 7917 11979 18896 2394,8 14436 

-------~~!2~----------
-26'14 -1055 -1H54 -3162 -33~5 -3846 6793 ------- -

alanza e ta. Petrolera 

-------~~e~~!~~!g~~~-- _ _p_?_:i __ 1037 --~E~-- 3974 _JS>3~!.- 14574 15477 

_______ !~22r!~~l2~!~-- 479 __ ;!~ª-- 444 __ ?_~~-- 950 1013 867 

-------~~!~~---------- --~2-- 659 __ ;_412 __ _ _;i:!_~~-- __ 932!. _ _]:'!_~~l- !_5_!H0 

u lanza Cta. no pe trol! 
a, 

-------~~e~~~~~!~~~~-- 3093 _.:i~!..2__ 4200 4824 4692 4896 --'!?~ 
_______ !~2g~!~~l~~~~-- -~ª.?~-- -~ó!~t!.- --~42~-- 11387 17882 _3?_~1]_ _!_3_?2!!__ 

-------~~!~~---------- :.Sl]_:i __ =.!Z!.'!._ -3274 =§?.1!.~-- :.!..3122_ =.!!'.~'._!_ _:.'!!ll?_ 

Balanza. e ta. Manufnctu-
l"'era 

--------~~2~!!~~!E~~~-- _l]]!.) __ _ 3!.?.~- --~]_'.! __ _ !!~'!.t!_ __ _ _3]!!'!. _ __;!'!.SI _ 

________ !~2~r~~sl~~~~-- -~J] __ _.:!!'.~~- __ 6.]J3 __ lE~I!.'!. __ _!_?.9E~- _3!.~~-
________ §~!~~---------- :.~_?_:i __ =!!'?.!!.º-- -4218 =.?~~a_ __ :.Y.?32_ =.!Z~9_l _ 

Servicio de ln deudn 

________ !~~~!~~~! ______ _l]J:.:!_ _ .!~~.:_ _ _ _2):!3 __ 3709 _6]3_? __ --~1!_'!_5_ 

--------A~~!~!~~~!~~~~- :::.11.?§_ _ 3g_~-- __ '!?.?.:! __ '1286 _2_2!.:'!! __ __ ;!~_!.-
--------!~!~! __________ 2880 4269 6836 ]!?~~~-- 8433 12706 _!_1!?74 

Fuga de capital ea 3144 950 602 1083 1102 13307 7788 

-----------------------
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Sin embargo el desequilibrio se manifestaría en forma m6s 

aguda en la balanza de cuenta, corriente • En este renglón, -

el déficit acumulado del período alcanzó la cifra de 34555 mi~ 

llones de dólares. Sólo por concepto de intereses de la deu-

da se erogaron 22273 millones de dólares. Añadiendo a este -

último dato el pago de amortizaciones, el acumulado del servi -

cio de la deuda se situaba en 38970 millones de dólares, lo 

cual, a su vez representaba el 77% del total de exportaciones, 

prácticamente todos los ingresos por exportación de petróleo. 

(Ver cuadro # 5) 

En la política cambiarla, la bonanza petrolera se reflejó 

en una ampliación de la brecha de divisas. A partir de 1978 se 

estabiliza el tipo de cambio nominal en alrededor de 23 pesos -

por dólnr, manteniéndose en ese nivel hasta principios de 1982. 

Como consecuencia del diferencial de inflación respecto a le -

existente en nuestro mcrcndo externo, ln sobrevnluaci6n ascien

de gradualmente hnstn alcanzar un d0%. El efecto se manifestó 

en el creciente desequilibrio de la balanza comercial. 

En este contexto, la política comercial tuvo un avance le~ 

to hacin la liberación, centrándose en contrabalancear los efe~ 

tos de ln sobrevnluación 1 sobre todo en el sector manufacturero. 

De 1978 en adelante se da una disminución paulatina en el núme

ro de las categorías de importaciones controladas por permisos 
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previos, llegando o casi 50% del valor de las importaciones en 

1980. Estn disminución de las restricciottes cuantitativas fue-

acompañada de una política arancelaria que otorgaba e lo indu~ 

tria manufacturera una protecci6n similor a la existente cuan-

do las importaciones eran controlados por permisos previos. El 

objetivo fue proteger la planta industrial cx1stente y permitir 

el desarrollo de ciertos sectores especificas. Por su parte, 

la tasa atanceloria se graduó en función del nivel de elaboro -

ción del producto y de su necesidad en la producción industrial. 

Poro 1980, la tesa promedio de protección efectiva a l~s activ! 

dades productoras de bienes internacionalmente comercializables, 

eliminando al sector energético y sus derivados, se eleva hasta 

en un 32%. En el sector petrolero, por el contrario, se registre 

una tasa negativa de protección. !1] 

En términos del avance en la sustitución de importaciones, 

el resultado del proceso fue una creciente desustitución en la 

industria manufacturera. A nivel global, el indice de sustitu-

ci6n de importaciones en el sector manifecturero retrocede de 

.1680 en 1977 a .2804 en 1981. Particularmente, el sector de 

bienes de capital registro el mayor rezago ( ,4151 1977, ,50/ 

56 en 1981), seguido del sector productor de bienes de consumo -

17. De Mateo, Fernando, ºIndustria y Comercio Exterior, Pautas para la Apl!_ 

cación de Políticas. Rev. Investigación Económica, FE. UNAM, No. 170, México 

Oct-Oic. 1984, p. 100 
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(.de .0521 en 1977 n .1228). (Ver cuadro /1 1) 

Cabe deetacer que esta desustituci6n de importaciones se -

operó sin dar lugar a una desindustrializaci6n como la sucedida 

en Argentina y Chile en los setenta. Durante le década {1970 -

1981) el PIB del sector industrial se incrementó en alrededor -

de 100%. !1!J 

Sin embargo, esa desustitución manifestó entre otras cosas 

une insuficiencin en ln estructura productiva para cubrir las -

necesidades industriales y, en consecuencia, una creciente de -

pendencia de esta estructura respecto al exterior. Esto se re-

flej6 en un crónico y creciente déficit manufacturero. Del t~ 

tal de importaciones, la proporción correspondiente a manufact~ 

ras, en el acumulado del periodo ascendió al 86.7% 

La agudización de estos desequilibrios, en combinación 

con el debilitamiento de los precios internacionales del petr6-

leo y la elevación del las tasas de interés internacionales se 

traducirían, en 1982, un grave estrangulamiento externo y al 

mismo tiempo marcaría el quiebre delinitivo del modelo de cree! 

miento hacia adentro seguido desde la década de los cuarenta. 

18. Villarreal, · René. Industrialización, Deuda y Desequilibrio Externo -
Ed. Fondo de Cultura Económica. México, 1986, p. 309 
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A raíz de la caída de los precios del petróleo y el alza 

las tasas de interés, la disponibilidad de divisas disminu -

yó en más de 10000 millones de dólares. Ello dio lugar n un -

desqulcinmicnto en el mercado financiero y cambiarlo y al ini

cio de lo que sería un largo y rccesfvo programa de ajuste. 

Durante 1982 el nivel de actividad prácticamente se desp12 

mó. De una tesa de crecimiento promedio anual superior el 8% -

en los cuatro años precedentes, para 1982 descendía e -.5%. 

El sector manufacturero tradicionalmente el más dinámico, re

gistra una caída del 2.7%, Sin duda, fueron factores determi

nantes para ello, la drástica caída de la inversión pública --

( -14.2% y lo privado ( -17.3). !2J 

La política cambiarla llevó a una devaluación del tipo de 

cambio nominal del orden de 500% (26.23 a 148.50 pesos por dó

lar) en el transcurso del 0ño. En consecuencia, el nivel infl!! 

cionario, medido por el índice de precios al consumidor, alcan

zó un 99%. 

Por otro lado, en este año por primera vez se registra una 

transrcrencia neta de recursos al exterior del orden de 0.2% del 

PIB. Cabe destacar que en los dos años anteriores la entrada 

de recursos externos al pa!s, en promedio, alcanzó el 6% del 
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PIB, 

De acuerdo con estos circunstanciaa 1 la política comercial 

se coracterizó por su endurecimiento. Primero se elevaron los 

aranceles de la mayoría de las importaciones (la media arancel! 

ria pasó de 24.9% a 27%) y en seguida se extendieran los contr~ 

les a lns imprtaciones hasta cubrir el 100% de ellas. El re· -

sultado 1 teniendo presente el efecto de la acelerada devalua -

ción, fue un drástico descenso en las importaciones (40%), el -

cual combinudo can un ligero aumento en las exportaciones (9%) 

arrojó por primera vez en varias décadas un significativo supe! 

ávit en la blanza comercial (6793 millones de dólares). 

Sin embargo, este superávit en la balanza comercial no --

bastó para desaparecer el délicit 

(Ver cuadro 5) 

la cuenta corriente (-622) 

Si bien estas medidas significaron un alivio en lo refere~ 

te a los problemas en la balanza de pagos, no resolvían el pro

blema de fondo ~que, paca esos momentos se condensaba en las 

obligaciones del servicio de la deuda. 

Parn finales de 1982, en el marco de los acuerdos estable~ 

cidos con el FMI se profundíz arfa la pol1tica de ajuste y se 

iniciaría un viraje radical en la estrategia de desarrollo de -

la economra. Con el reconocimiento gubernamental de que el mo-
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delo de sustitución de importaciones estaba agotado se pone en 

marcha un proyecto económico que, en sus líneas esenciales, re

presenta la contraparte ~ de éste. En el entendido de que el -

proyecto anterior-proteccionista e intervencionista fracasó, 

se vuelve sobre la 'doctrina de que mientras más espacio abar

que el mercado, más rópidnmente el sistema transitaría a una e! 

tructura moderna. 
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Para finales de 1982, el relevo en el gobierno mexicano 

se da en el marco de lo que ha sido la crisis económica más 

profunda desde la época postrevolucionaria. En ese año, el 

cuadro macroeconómico se caracterizó por la existencia de un 

déficit fiscal del orden del 17% del PIB, la necesidad de 

grandes montos de divisas agravada por las obligaciones 

financieras con el exterior, una inflación de casi cien por 

ciento y una fuga de capitales que reflejaba la pérdida de 

confianza en las instituciones económicas y en la 

administración pública. 1J 

Por otro lado, en el plano de la estructura productiva y 

en gran medida como factores causales de la crisis, una serie 

de deformaciones y limitaciones desarrolladas en las décadas 

precedentes: 

- un desigual desarrollo sectorial y regional; 

- mercados estrechos 

l. córdoba M. José. "El Prograsra Mexicano de Reordenación Econánica 11
, en 

el rnr. el Banco Mundial y la Crisis r.atinoa:me.ricana, SE.LA. F.d. Siglo 
XXI, México, 1986, p. 328, 329. 
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- una escasa integración horizontal y vertical en el sector 

industrial; 

una crónica dependencia de este sector respecto del 

exterior, así como 

- una incapacidad para enfrentar la éornpetencia externa. ~ 

Aunado a ello, el escenario exterior se presentaba muy 

desfavorable, tanto en el ámbito comercial -específicamente el 

referente a hidrocarburos- como en el financiero. 

Para enfrentar esta situación, en el marco de un acuerdo 

financiero con el Fondo Monetario Internacional, la recién 

establecida administración propuso dos paquetes de política 

económica: el Programa Inmediato de Reordenación Económica y 

el Plan Nacional de Desarrollo. El primero se destinó a 

superar la crisis de corto plazo, mediante acciones sobre la 

demanda agregada, en los casos de las políticas monetaria, 

fiscal y salarial. Por su parte, el PND se dirigió a 

transformar estructuralmente el aparato productivo en una 

perspectiva de largo plazo. 1.J 

2. casar, José I. "La Política F.conánica del Nuevo Gobierno", en Econanla 
Mexicana, NO. s. CIDE, ~xico, 1983, p.43 

3. cordera campos, R. y Enrique González T. , "Percances y Damnificados de 
la crisis Econánica 11 en México el Reclamo Darocrático. ccmps. R. cordera 
c.' R. Trejo o .. y J .E. Vega. F.d. Siglo XXI-ILEI', Mexico 1988,p.113 



66 

En este último la estrategia de cambio estructural se 

centró en la modernización del aparato productivo con el fin 

de lograr una nueva y eficiente vinculación con la economía 

in ternac ion a 1. Más específicamente se trató de una política 

de modernización de la planta industrial con la cual el motor 

de crecimiento debía ser principalmente la exportación de 

manufacturas y la sustitución selectiva de importaciones • .!I 

Para superar los problemas estructurales brevemente 

descritos líneas atrás, en el PND se propuso la 

instrumentación de una serie de medidas dirigidas a modificar 

los precios relativos de los bienes comercializables 

internacionalmente. En este sentido, la propuesta 

gubernamental se centró básicamente en tres tipos de medidas: 

i) una política cambiaria realista; 

ii) una política de promoción de exportaciones y¡ 

iii) una política comercial que eliminara las distorsiones 

generadas por la política comercial prevaleciente en los dos 

últimos decenios • .2J 

La política cambiaría realista significó establecer un 

tipo de cambio permanentemente subvaluado, buscando conservar 

4. Plan Na~ional de Desarrollo, Secretaría de Pro:Jramación y Presupuesto, 
1983, pp.314, 318. 

s. casar, José I. "La Política Econánica del Nuevo Gobierno", en~ 
~· No. 5, CIDE. México 1983, p.43 
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la ventaja en materia de precios relativos obtenida a raíz de 

las grandes devaluaciones realizadas en 1982. Esta política 

fue concebida como uno de los principales instrumentos para 

lograr de manera conjunta y equilibrada una promoción de las 

exportaciones y una sustitució"n selectiva de las 

importaciones. 

En el mismo sentido, la propuesta consideró una serie de 

apoyos e incentivos fiscales y crediticios con el objetivo de 

reorientar el aparato industrial y especialmente aquellos 

sectores que se avocaran a la producción de bienes 

comercializables internacionalmente • .fil 

En la política comercial, bajo el concepto de 

"racionalización de la protección" se definió una estrategia 

comercial de rechazo, tanto a la liberación extrema como al 

proteccionismo absoluto. _]J De acuerdo con esto, el 

lineamiento fue la sustitución del sistema de permisos previos 

por un sistema de aranceles, los cuales, a su vez, 

gradualmente deberían descender en tal medida que obligara a 

los productores a incrementar su eficiencia. El uso de 

permisos se concentrarí~ en las ramas de bienes intermedios y 

de capital para fomentar la sustitución de importaciones. 

6. Ibidan, p. 44 
7. Secofi, Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior 

1964-1968, México 1984. 
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Todo esto, sin embargo, serian medidas temporales que 

progresivamente desaparecerían. 

El argumento central que dió lugar a esta propuesta 

partió de las críticas a las políticas seguidas en las décadas 

precedentes. De acuerdo con esto, tales políticas dependieron 

excesivamente de la sustitución de importaciones, bajo la 

sombra de un sistema que otorgaba excesivos niveles de 

protección, sin tomar en cuenta sus efectos sobre los precios 

relativos o en la distribución de los recursos. JU Esta 

política combinada con una política cambiaría que tendía 

sistemáticamente a sobrevalorar nuestra moneda, había 

conducido a alentar las importaciones y a desestimular las 

exportaciones. Asimismo, tales estrategias habían generado un 

sistema industrial que, al mismo tiempo que dependían 

excesivamente de las importaciones, tenía una capacidad de 

exportación muy baja. 

Bajo esta perspectiva, la importancia de la liberación 

comercial, acompañada por devaluaciones para evitar 

B. Bueno, Gerardo M. "La Política de O::nercio y Desarrollo de México en 
el contexto de las Relaciones Econémicas Norteamericanas", en Medio Siglo 
de Financiamiento y Praroción del Ccroercio Exterior de México, II I?nsayos 
conmem::>rativos, ~COIME.X MEXIOO, 1987, p. 41 
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incrementos demasiado drásticas en las importaciones, reduce 

las discrepancias entre los precios internos y externos de dos 

maneras: directamente al exponer los productos nacionales a la 

competencia externa, e indirectamente, al reducir los precios 

internos expresados en dólares, mediante las devaluaciones • ..fil 

A largo plazo se supone que la liberación comercial 

provoca una reasignación de recursos entre las industrias. 

"En términos generales se espera una transferencia de recursos 

de las industrias más protegidas a las menos protegidas, sobre 

todo las de exportación. Además, al quedar expuestas muchas 

industrias a la competencia externa, los productores 

nacionales se ven estimulados a mejorar su productividad, su 

eficiencia y la calidad de sus productos. De esa manera, la 

apertura comercial se considera como una de las principales 

fuerzas motrices de la conversión de una estructura productiva 

sobreprotegida, distorsionada, anticuada ineficiente y de baja 

calidad, en una moderna, eficiente, de alta productividad y en 

condiciones de competir en calidad y precio en los mercados -

internacionales". lQJ 

9. Ten Kate, Adrián y Fernando de Mateo. "Apertura Ccrne.rcial y Estructura 

de la protección en Méxicoº. Rev. Carercio Exterior. vóL 39, No. 6 junio 

de 1989, México, p. 499 

10. Ibidan, p.499 
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Con estas expectativas, en el transcurso de 1983 a 1988, 

la economía experimenta un acelarado proceso de apertura 

comercial que, para el final del petróleo, llega a ser cas~ .. 

total. Es necesario tener presente que si bien una política 

de cambio estructural cosecha sus mejores frutos en el largo 

plazo, el proceso de liberalización del comercio exterior 

presenta efectos tanto en el corto plazo como en el mediano 

plazo. gl efecto que analizaremos es el del nivel de 

importaciones en la oferta total del sector manufacturero, 

medido a través de los coeficientes de importación. * 

La importancia de este sector en el comercio exterior 

salta a la vista cuando se observa la composición del total de 

importaciones en el conjunto de la economía. En las últimas 

dos décadas la importación de manufacturas ha representado 

alrededor del 85% del total de las importaciones. 

Siendo el sector industrial el motor de crecimiento, 

tanto en el esquema de sustitución de importaciones, como en 

el de sustitución de exportaciones, los resultados hasta 1988 

revelan una creciente 11desustitución de importaciones" en el 

sector. 

• El coeficiente es igual a las illlportaciones par división de origen (M) 
entre la suna del producto interno y de las importaciones de cada división 
(MtQ). 

· .. , .. 
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A finales de 1988 este desustitución apunta a niveles 

superados desde la década de los sesenta y existe un rezago 

absoluto, respecto a 1981, en la producción interna. De lo 

anterior se desprende que la política de cambio estructural. 

vía liberación del comercio exterior· tiende a desplazar a la 

industria nacional en la oferta interna y a perpetuar su 

estancamiento absoluto. 

3.1 _LA POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR pE MEXICO: 1983-1966 

En el período 1963-1988 el proceso de apertura comercial 

registró tres fases importantes, cada una de las cuales 

correspondió a un contexto económico específico y a objetivos 

diferentes. En la primera fase, de 1983 al primer semestre de 

1985, se sustituyeron permisos previos de importación por 

aranceles de nivel equivalente de protección~ El objetivo 

asignado a la política comercial durante esta fase fue el 

corregir los desequilibrios de la balanza comercial 

registrados en los años anteriores. 

La segunda fase se inicia en el segundo semestre de 1985 

y termina con el establecimiento del Pacto de Solidaridad 

Económica. En ella, el proceso avanza con la eliminación 

masiva de permisos previos y una reducción gradual en los 

ni veles arancelarios en combinación con una política de tipo 

de cambio agresiva. 
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Con la devaluación de nuestra moneda se busca otorgar una 

especie de arancel uniforme a nuestras importaciones~ En esta 

fase, la política cambiaria se constituye en el mecanismo 

principal para contener las importaciones y promover las 

exportaciones. 

La tercera fase comienza con la vigencia del Pacto de 

Solidaridad Económica. La política comercial pierde sus 

objetivos de largo plazo y pasa a convertirse en un recurso 

más para abatir la inflación. A. través de la apertura 

comercial se pretende, por un lado, reducir las presiones de 

los costos de los insumos importantes en la industria nacional 

y por otro, favorecer una mejor regulación entre los precios 

de mercancías nacionales y extranjeras que se traduzca en 

p~ecios a la baja. Así, el superávit de comercio exterior se 

sacrifica en favor de una menor inflación doméstica, sin 

contemplar los efectos sobre la estructura industrial del 

país .. 

DE 1983 AL PRIMER SEMESTRE DE 1985 

A finales de 1982, como consecuencia de la escazes 

absoluta de divisas se instrumentó nuevamente una política 

proteccionista. De esta forma, al concluir el año de 1982, se 

encontraban sujetas al requisito de permiso previo el total de 

las 8, 008 fracciones que integraban la Tarifa del Impuesto 
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General de Inportación. La iredia arancelaria fue 27 .0% y existían 16 

niveles arancelarios con un rango de exento a 100%. (Ver cuadro 11 6) 

Durante 1983, dado que prevalecían condiciones similares a las del 

año anterior, básicamente los inst.nirentos de protección se orientaron a 

resolver los problemas de la balanza de pagos y racionalizar el uso de 

divisas. En ese año, se mantuvo el esquana de aplicación generalizada de 

permisos previos a las importaciones. En el período enero-octubre de este 

año, los permisos de importación se concedieron en fotwa limitada, aún 

cuando el nl:mero de pe.rmisos sin utilizar alcanzó volfurenes importantes. 

llJ De octubre en adelante las autorizaciones crecieron para acaro:iarse al 

incre:nento deseado en las importaciones inducido por la recuperación del 

crecimiento. POr otra parte, la rredia arancelaria se reduce en alre::'lor de 

3 puntos porcentuales (23.6%) y el núirero de niveles pasa de 16 a 13. 

(Ver cuadro i 6) 

Canbinada con una política de estricto control en la demanda 

agregada, el efecto de la restrictiva p:>lítica canercial fue una drástica 

caída en las i.mp::>rtaciones y la existencia de un significativo superávit. 

En 1962, las importaciones representaban el 60% de las realizadas en 1981 

y en 1983 sólo alcanzaban el 36%. En esta caída el sector más 

~fP.ctado fue el manufacturero. R~specto a 1961 las 

11. córdoba, José. "El Programa Inrrediato de Reordenación Econánica", en 
El FMI, el Banco Mundial y la Crisis Latinoamericana, SEL/\. Ed. Siglo XXI, 
México 1966, p. 344 



CUADRO t 6 

EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DE LA TIGI 
1982-1985 

1982 1983 1984 

Total de fracciones 
8017 8032 8072 

Liberadas - - 2844 

Controladas 8008 8023 5219 

Media arancelaria 27.0 23.8 23.3 

Arancel ponderado 16.4 8.2 8.6 

Número de tasas 16 13 10 

• 30 de junio de 1985 
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1985• 

8077 

3555 

4513 

21.8 

8.2 

9 

Fuente: Dirección General de Aranceles. Subsecretaría de 

Comercio Exterior. SECOFI 
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importaciones de este sector fueron 61% en 1982 y 32% en 1983. 

Si bien se registró un incremento 

orden de 10% entre estos años, 

en las exportaciones del 

el histórico superávit 

comercial fue producto de la caída vertical en las 

importaciones. (ver cuadro # 7) 

A partir de 1984 se dan los primeros pasos firmes en 

materia de apertura comercial mediante la eliminación de 

permisos y su sustitución por aranceles. En el curso de este 

año, se elimina el permiso previo de importación de 2844 

fracciones arancelarias que amparaban el 16. 5% del valor de 

las importaciones, por lo que al finalizar el año, 35% de las 

fracciones de la Tarifa del Impuesto General de Importación no 

requería permiso previo. (Ver cuadro # 6) Es tas fracciones 

comprendían principalmente insumos industriales indispensables 

no producidos en el país, por lo cual se puede considerar que 

prácticamente la totalidad del producto interno continuaba 

sujeta a restricción no arancelaria. 

Esta eliminación de permisos previos fue acompañada de 

una modificación a la alza en el arancel de las fracciones 

liberadas, y por una baja en el arancel de las fracciones que 

quedaron can restricciones no arancelarias Como resultado 

de estas modificaciones la media arancelaria bajó en medio 

punto, situándose en un 23.3% y el arancel ponderado con 

importaciones se situó en un 8.6%. Por su parte, el número de 



CUADRO I 7 76 

Balanza Comercial 

(millones de dólares) 

¡Jal. Comercial 1982 1983 1984 1985 1986 1·987 ,11988 

·-xportaciones 21229 22312 24196 21663 16031 20656 20657 

·- --
U:mportaciones 14436 8550 11254 ~3212 11432 12223 1890 

-
Jaldo 6793 13761 12942 8452 4599 8433 175' 

.-~-
:lal. Comercial 
"1anufacturera 

~xportaciones 3386 5448 6843 6428 7782 9907 1161( 

mportaciones 12971 6644 9122 11261 10202 10771 1674( 

aldo 9585 -1196 2279 -4833 -2420 -864 -5130 

Fuente; Banco de México. In:lim:b:e; d3: Q:na:cio E}(te:i.c:r 
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niveles arancelarios pasó de 13 a 10. (Ver cuadro i 6) 

Sin embargo, en diciembre de 1984, el 83\ de las importa

ciones (en términos de valor) seguía sujeto al régimen de 

permiso previo. Para fines práctico~, el nivel de protección 

no inducia una regulación directa de precios con el exterior 

en el grueso de la producción nacional. 

En la balanza comercial , en este año se registra el 

principio de un constante y significativo descenso en el 

superávit (6% respecto a 1983), producto en forma importante 

de la apreciación real del peso frente al dólar y del 

crecimiento global de la economía ( 3, 5%) y particularmente 

del PIB manufacturero (5\). 

DE 1985 HAS.TA ANTES DE.L PSE 

En julio de 1985, en el marco de serias presiones en la 

balanza de pagos motivadas por la declinación de los precios 

del petróleo, el incremento en las importaciones y una baja 

en las exportaciones, se inicia, a pasos gigantes, la 

apertura del comercio exterior. 

En este contexto, se elimina el permiso previo de 3555 

fracciones de importación, que aunados a otras tantas que ya 

se encontraban excentas de esa restricción, alcanzaron el 

90\ del total de fracciones (7159) de la TIGI y alrededor del 
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61% de las importaciones totales se encontraban liberadas. 

(Ver cuadro 6) Las fracciones más iffiportantes que 

quedaron sujetas a permiso previo fueron el sector 

agropecuario y forestal, la industria terminal automotriz, los 

productos petroleros y la industria farmacéutica. 

En forma paralela a la eliminación de permisos, se 

incrementó el nivel arancelario buscando compensar el cambio 

que experimentó el sistema al suprimir controles directos. 

Para agosto de 1985, la media arancelaria asciende a 25. 4% 

( 21.8% en junio del mismo año), en tanto que el arancel 

ponderado con valor de importaciones pasa del 8.2% al 12.3% en 

agosto de este año. (Ver cuadro i 8) 

La estructura arancelaria que se conformó en 1985 

determinó que continuaran exentos los insumos del sector 

agrícola, que se utilizara el arancel del 5% en partes para 

maquinaria y equipo, 10% para materias primas y bienes de 

capital no fabricada en el país, 15% para productos 

intermedios con cadenas muy largas, 20% para bienes con 

sustitutos nacionales, 25% para bienes intermedios de mayor 

elaboración producidos internamente, 30% para partes y 

componentes de fabricación nacional, 40% para productos de 

origen agrícola y 100% para bienes de consumo final no 

prioritarios. !lJ 

12. Saggiante García, Jorge. "La. POlítica de Racionalización de la 
Protección". Mimeógrafo, septiembre de 1968. 
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Total de fracciones 

Liberadas 

Controladas 

Prohibidas 

Media arancelaria (%) 

Arancel ponderado (%) 

Número de tasas 

CUADRO f 8 

Evolución de la Estructura Arance
laria de la TIGI 1985-1987 

1985 1986 

25 de )llio 31 cE diciallxe :ll cE.b::iJ. Jlilicia!b:e 

fffTl 8100 8143 8219 

7159 7252 7312 7568 

909 839 818 638 

-9 9 13 13 

-25.4 25.5 22.7 22.6 

12.3 13. 3 11.9 13.l 

10 10 14 11 

1981 

28-!Eb:a:o ~ 

8083 8444 

-7484 8095 

-636 336 

-13 13 

-22.8 19.4 

-13.8 10.8 

-11 7 

Fuente: Dirección General de Aranceles. Subsecretaría de Comercio Exterior. SECOFI .... 
\D 



60 

En los años 1986 y 1987, básicamente se procedió a la 

modificación de la estructura arancelaria, vía la reducción de 

tarifas y la comportación de los niveles arancelarios. De 

esta forma, al principio de 1986 se eliminó el nivel 

arancelario máximo del 100% y las fracciones correspondientes 

se conjuntaron al nivel del 50%. 

Para abril de 1986, en el marco de un programa de 

desgravación arancelaria, nuevamente se redujeron los niveles, 

adoptándose una tasa máxima del 45%, la integración de las 

fracciones de la tasa del 5% en la del 10%. Como resultado, 

el promedio de la tasa arancelaria bajó del 25. 5 al 22. 7%. 

Bajo el mismo lineamiento, en 1987 la tasa máxima desciende a 

40% junto con una disminución de los cuatro niveles 

siguientes, esto sin afectar considerablemente a la media 

arancelaria. (Ver cuadro 1 9) En ambos años se avanza en 

eliminación de algunos de los restantes permisos previos, 

entre los que destacan los de productos alimenticios, 

productos de madera, muebles metálicos, bebidas, medicinas, 

calzado y electrodomªsticos. 

Frente a esta acelerada liberalización y desgravación del 

comercio exterior la responsabilidad de la protección recayó 

en la política cambiaría. La baja de nuestros precios 

respecto a los existentes en el exterior mediante constantes 

devaluaciones de nuestra moneda frente al dólar 



CUADRO I 9 

REDUCCION ARANCELA~IA DE LA TIGI: 1986-1987 

30-IV-86 

Tasas No. de fracciones Reducción de tasas 

30-IV-86 29-II-87 

o 2 51 o o 
5 325 o o 

10 3218 10 10 

20 53 17.5 15 

25 1372 22. 5 20 

30 27 27. 5 25 

40 1837 37 33 

50 1040 45 40 

Total 8123 

FUENTE: Dirección General de Aranceles. Subsecretaría de Comercio 

Exterior. SECOFI .. 

"' .... 
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estadounidense, se constituyó en la principal medida tanto en 

la protección de la producción interna como en la promoción 

de las exportaciones. Sin embargo, el efecto en la inflación 

interna de este tipo de política mostró el carácter 

transitorio que debía tener tal política. El círculo vicioso 

devaluación-inflación derivó en una alza del nivel de precios 

de más del 500\ entre el segundo trimestre de 1985 y el 

cuatro trimestre de 1987. El margen de subvaluación del 30-

40% requirió de una devaluación en el tipo de cambio 

controlado del orden del 700% en el mismo lapso. (Ver cuadro 

10) 

En términos de la balanza comercial los resultados en 

1986 fue una caída tanto en las exportaciones como en las 

importaciones. En virtud de que la primera fue de mayor 

proporción, el superávit cayó en más de 4,000 dólaresª Cabe 

destacar que la baja en los ingresos petroleros, de más del 

50%, fue relativamente compensada por el incremento de las 

exportaciones no petroleras. 

En 1987, se da un repunte en el superávit impulsado, 

fundamentalmente, por las exportaciones de manufacturas. 

Para este año, las exportaciones de este sector ascienden en 

alrededor del 27% y sus importaciones hacen lo mismo en 

alrededor del 5%. De esta forma para 1987 las 

exportaciones rebasan el 50% de las exportaciones totales de 

la economía. 



Año Per!odo 

198 2 Enero-marzo 
Abril-junio 
Jul io-s ept. 
oct.-Dic. 
Enero-Die. 

1983 Enero-marzo 
Abril-junio 
Jul io-sept. 
Oct, -Dic. 
Enero-Die. 

1984 Enero-marzo 
Abril-junio 
Jul io-Sept. 
Oct. -Die. 
Enero-Die. 

l9BS Enero-marzo 
Abril-junio 
Julio- Sept. 
Oct. -Die. 
Enero-Die. 

1986 Enero-marzo 
Abril-junio 
Julio-Sept. 
Oct. -Dic. 
Enero-Die. 

1987 Enero-marzo 
Abril-junio 
Julio-Sept. 
Oct. -Dic. 
Enero-Die. 

CUADRO f 10 

EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO REAL DEL 
PESO CONTRA EL DOLAR Y SUBVALUACION 

Indice de pracios 
del productor 

M&xico Estados Unidos 

1 

lSl. s 113 .o 
178,6 113. 3 
210.8 114. 6 
2so. o llS. 9 
197.7 114. 2 

3 23. o 115. s 
373. s llS. 6 
418.4 116. 2 
461. 6 116 ,9 
394 .1 116. o 

549. 7 118. 2 
615. 2 118.4 
671. 6 118. s 
742.6 118. 8 
644. 8 118. 5 

BSS. 4 119. o 
932. 8 119 ,6 

1038. 3 119. 2 
1177.6 120.S 
1001. o 119 .6 

1373.0 118. 8 
1684. l 117. 4 
1898.5 117.l 
2331. 3 118, 3 
1796. 7 117.9 

2980.6 119.0 
3787.l 120.3 
4789.3 121. o 
6073. 7 121. s 
4407.7 120.4 

Tipo de cambio 
(pesos por dólar} 

Libre controlado 

34.4 -
46.B -
67.4 S9. 8 
80. l SS ,9 
S7. 2 57. 4 

148.7 102. 4 
148.6 114. 2 
148.4 126. l 
155.4 138. o 
150.3 120, 2 

167.3 149. 9 
179.2 161, 7 
191. l 173. 7 
203. 2 lBS. 7 
185.2 167. 8 

217.9 200. 4 
236.0 218 .6 
336. 2 27S. 3 
451. l 333. s 
310.3 257. o 

463. 7 422. 9 
554.3 S22 .1 
686.B 664, 2 
846.7 836. 2 
637. 9 611. 4 

1019.2 1015,9 
1232. 3 1229,l 
14S4.3 1450,6 
1917.3 1775,9 
14 os. 6 1367,9 

Real 

30. 8 
36. 2 
42. 2 
49,S 
39. 7 

64,2 
74.2 
82. 6 
90. 7 
78.0 

106.B 
119. 3 
130.1 
143. s 
124. 9 

16S. o 
179,1, 
199, 9 

_,........224. 3 
192.2 

26 5. 2 
309. 7 
372, l 
452. 4 
439. 7 

57S. o 
722. 3 
906. 4 

1147,6 
839.9 

Margen de 
sobrevaluación 

Libre Controlado 

-2.4 -
-1 s. 7 -
-31. 8 -23.0 
-32,7 - 3. s 
-24.2 -
-53.0 -31,7 
-45.6 -29.2 
-39.3 -20. 6 
-36;4 -28. 4 
-43,5 -29,3 

-30.S -22.4 
-27. 4 -19,6 
-25.8 -18,3 
-23.0 -15,8 
-26.S -18,8 

-17. 4 -10,3 
-17.3 -10.1 
-3S.2 -20. 8 
-45,8 -26. 7 
-32 .s -10.5 

-37.7 -31. 7 
-39 .1 -35,3 
-40. 9 -38,9 
-41.B -41. o 
-40. 2 -37.6 

-36,5 - 36, 3 
-36,l -35,9 
-31. 9 -31. 7 
-34,6 -29, 6 
-34.9 -33 .1 

Fuentes: Banco de México, Indicadores Econ6micos e índices de Precios1 US Oepartmcnt of Labor, -
Producer Price Indexes. 

"' w 
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Los altos niveles de inflación entre 1986 ( 105. 7%) Y 

1987 (159.2%), sin precedente en las últimas décadas pondría 

loa límites a la política de subvaluación del tipo de cambio. 

Con el establecímiento del Pacto de Solidaridad Económica, el 

objetivo fundamental seria el control de la inflación. 

La Protección v el PSE 

El propósito principal del PSE fue el control de la 

inf lacíón y la política comercial se integró plenamente a la 

consecUción de este objetivo. Ante las elevadas tasas de 

inflación registradas en 1986 y 1987, con un nivel sin 

precedente en la subvaluación del peso (que se había 

convertido en una de las principales fuentes de presión 

inflacionaria) y un significativo superávit en la balanza 

comercial, se optó por sacrificar el balance externo en aras 

de disminuir el nivel interno de precios. 1Jl 

Bajo estos lineamientos se procedió a reducir el nivel 

arancelario, la eliminación de unos permisos previos y al 

congelamiento del tipo de cambio nominal. En materia 

arancelaria, primero se eliminan los niveles de 25%, 30\, 

33% y 40% y se establecen cinco niveles con un rango de O a 

13. Ten Kate, Adrián y Fernando de Mateo, "Apertura o:xnercial y 
Estructura de la Protección en México11

, en Rev. Ccrnercio Exterior, Vól. 
39, No. 6, junio de 1984, México, p. 505 
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20\. (Ver cuadro f 11) Asimismo en el transcurso de 1988 se 

dan reducciones selectivas en productos cuyos precios crecían 

más que el promedio, tales como carne de res, papel, 

productos de vidrio, etc. Estas medidas arrojaron un 

promedio arancelario, para 1988, de 9. 7 (19.4% en 1987). 

(Ver cuadro i 12) 

En lo referente a permisos previos, el mismo criterio 

dió lugar a la eliminación del control de 44 fracciones que 

amparaban importaciones de productos como prendas de vestir, 

pastas de papel, etc. Al concluir 1988, las fracciones 

sujeta.a al requisito de permiso previo ascendieron a 325, 

esto es 2.7 del total de fracciones que conforman la TIGI y 

por las cuales se canalizó el 18 .ai del valor de 

importacionesª Este núcleo duro bajo control estaba 

compuesto por las ramas, automovilística, del tabaco, café y 

petróleo así como sus derivados, fundamentalmente. liJ 

sin embargo, la medida más importante fue la decisión de 

congelar el tipo de cambio. El argumento que dió lugar a 

esta medida fue que el margen de subvaluación del peso frente 

al dólar (35% promedio) y el significativo superávit 

14. Ten Kate, Adrián y Fernando de Mateo. "Apertura Conercial y 
Estructura de la Protección en México: Estimaciones cuantitativas de los 
Ochenta", en Rev .. Ccmarcío Exterior, Vól. 39,. N:l. 4, abril de 1989, p. 326 
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C.."t.IADHO I ll 

ESTRUCTURA ARANCELARIA 

31-X-1988 

TASAS No. de fracciones Valor de las irn-
portaciones. 

o 1449 5086.2 

5 2591 1315.5 

10 866 884.9 

15 2176 1362.4 

20 1390 683.6 

Total 8472 9332.6 

Fuente: Dirección General de Aranceles. Subsecretaría de 

Comercio Exterior. SECOFI 



CUADRO # 12 

ESl'ROCTURI\ AfWK:ELAAill DE IA TIGI 

30-VI-88 

rrc>TAL DE FRllCCIONE.S 8477 

LIBERl\Dl\S 8187 

CONTROLl\Dl\S 285 

PROHIBIDllS 15 

MEDill ARllNCELllRill 9.7 

NUMERO DE TASllS 
5 

Fuente: Dirección General de Aranceles. subsecreta

ría de Comercio Exterior. SECOFI 

87 
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comercial existente en este momento (8436 millones de 

dólares} podían resistir con fbcilidad una apreciación 

gradual en el tipo de cambio real. 

Estas medidas, aunadas a factores adversos que motivaron 

la reducción de las exportaciones petroleras derivaron en una 

drástica caída en el superávit comercial de 8500 millones de 

dólares en 1987), a sólo 1700 millones de dólares en 1988). 

Cabe destacar que si bien las exportaciones manufactureras 

continuaron creciendo (18%), su ritmo fue meno~ al del bienio 

anterior (42%). En cambio el volúmen y el precio de las 

i~portaciones crecieron de 12,221 a 18,903 millones de 

dólares), lo que representó el 54.7\. 

3.2 EL PROCf:SO DE "DESUSTITUCION" DE IMPORTl\CIONE.S EN LI\ 

INDUSTRII\ Ml\NUFl\CTURERI\: 1983-1988 

En forma paralela al proceso de apertura comercial, 

experimentado en nuestro país, en el período 1983-1988, se 

desarrolla un notable proceso de desustitución de 

importaciones en el sector manufacturero. En efecto, en el 

transcurso del sexenio, las importaciones de bienes 

manufacturados adquieren una creciente importancia en la 

oferta total de este tipo de bienes. Esta situación ha 

afectado en forma considerable el crecimiento potencial de la 

industria y ha desplazado producción nacional en favor de ma-



yores importaciones. 

El proceso de 

claramente 

89 

desustitución de importaciones presenta 

diferenciables en el lapso de 1983 a patrones 

1988, lo que 

explicativos. 

sugiere la presencia de diversos 

Sin embargo, las fases en las 

factores 

que más 

claramente se observa este proceso se corresponden con las 

etapas de mayor intensidad en las medidas de apertura 

comercial de la economía mexicana y en particular del sector 

manufacturero. 

Como ya se señaló en este trabajo, el período que va de 

1979 a 1981 se caracterizó por un aumento importante en la 

participación de las importaciones en la oferta total en el 

rubro de manufacturas. La política económica expansiva que 

se instrumentó en esos años, con un crecimiento de la demanda 

de 10.2% promedio anual, y el relajamiento gradual del 

sistema de protección, derivaron en una alza en el 

coeficiente de importaciones/oferta total, en el sector 

manufacturero, del orden del 26% en promedio, siendo éste 

superior al observado, por ejemplo en 1970 (21.2%) 

En el año de 1982, a raíz de la aguda escasez de divisas 

que experimentó la economía y el consecuente control del 

comercio exterior, el coeficiente de importaciones en la 

industria manufacturera descendió a 20%. Básicamente este 

descenso obedeció a una drástica baja en el monto de 

importaciones de totales (40%) y en especial las del sector 
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manufacturero. Este último, representante de entre el 85 y 

90% de la importación total de mercancías. Por otro lado, el 

descenso del coeficiente se vió atenuado con la baja del 2.7% 

en el PIB manufacturero. 

En el primer año del sexenio 1983-1988, como 

consecuencia de la severa crisis económica que prevalecía en 

el país, tuvo lugar otra baja importante en el coeficiente de 

importaciones de la gran división manufacturera (17.2%). Al 

descenso asisten, por un lado, nuevamente una caída vertical 

en las importaciones (-48.7), y por otro, un no menor 

drástico descenso en la oferta interna de manufacturas e-
7, 8%). Es evidente que el descenso es determinado por la 

proporcionalmente mayor caída en las importaciones. Es un 

nivel extraordinario que se da en medio de una profunda 

crísis económica que conllevó una baja de -8.6% en la demanda 

agregada y de -4.2% en el PIB global de la economía. 

Con 1984 se inicia lo que en lo sucesivo sería un 

creciente proceso de ºdesustitución" de importaciones. En 

este año, el coeficiente de importaciones en la industria 

manufacturera asciende a 18.5. Básicamente, el ascenso del 

coeficiente constituye una respuesta al crecimiento en la 

demanda agregada (4. 7%) y sus consecuentes efectos sobre el 

PIB manufacturero (5.4%) y sus importaciones (37%). La 

división representante de buena parte de los insumos 

industriales destacó por su notable incremento al 24. 4% en 



CUADRO I 15 91 

COEFICIENTE DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 

TOTAL 17. 2 18.5 20. 4 24. 2 23.1 27. 2 

ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO 5 .6 4 .5 I¡, 2 5.3 4.8 9,4 

TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR 1.1 1.9 2. 5 3. 2 4 .o 7. 8 

INDUSTRIAS DE l.A MADERA 1.6 2.3 2.8 3 .8 3.1 4. 7 

PAPEL IMPRENTA Y EDITORIALES 15 .8 14. 2 15. 8 18. 2 21.9 23.5 

QUIH, CAUCHO, Pl.ASTICO Y PETROQ. 16. 3 24. 4 27. 2 28,8 29.0 30 

MINERALES NO METALICOS ] • 2 2.6 3. 2 4 .o 4 .1 4 .9 

METAl.ICAS BASICAS 17 .6 28.9 30. l 30.3 27. 2 34 

PROD. MET. HAQ. Y EQUIP. 41. 2 40.0 1,2. 3 51.9 1,q 52 

OTRAS INDUSTR !AS HANUF. 5.0 3. 7 s. 5 6.1 9.6 11.4 

FUENTE: ELABORADO CON DATOS DEL BANCO DE MP.XICO E INEGl. 



1982 
nversión bruta fija -15.9 

.Pública -14 .2 

.Privada -17 .3 

emanda Total -5.6 

CUADRO 1 l4 

EVOLUCION DE LA INVERSION Y 
DEMANDA AGREGADA 

(1983-1988) 

Tasas de crecimiento 

1983 1984 1985 
-27.9 6.4 8.1 

-32.5 4.1 -0.7 

-24.2 7.9 13.7 

- 8.6 4.7 3.7 

1986 1987 
-12 .o -0.6 

-13.0 -5.9 

-11.5 2.2 

-4.5 1.5 

Fuente: Notas para el estudio económico de América Latina y El Caribe, 1988. 

Naciones Unidas. CEPAL, 13 de junio de 1989. 

1988 
6.0 

-2.7 

10.l 

3.9 

México. 

"' N 
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1988 ( 16. 3 en 1983), efecto que acusa una relación directa 

con la liberación de este tipo de productos. 

Aún cuando en estos años (1983 y 1984), la política 

comercial tuvo un carácter restrictivo, toda vez que la mayor 

parte de las fracciones c?ntinuaron sujetas a controles no 

arancelarios y elevados gravámenes, la baja participación de 

importaciones en la oferta total que se observó, fue un 

proceso inducido fundamentalmente por las condiciones 

generales de la economía mexicana, y no debido al efecto de 

políticas diseñadas e instrumentadas con ese propósito. 

Para 1985, y sobre todo en el segundo semestre de este 

año, en el marco de menores restricciones externas promovidas 

por el favorable comportamiento del comercio exterior de la 

economía mexicana y la adopción de significativas medidas de 

liberalización de nuestro comercio, el coeficiente de 

importaciones asciende al 20. 4 i, nivel muy cercano al 22. 7% 

registrado en 1982. 

El efecto de las políticas de apertura comercial 

adoptadas en julio de 1985 se pone de manifiesto al 

considerar que el coeficiente de sustitución de importaciones 

en el segundo semestre de este año resultó del 28.4%, poco 

mayor al alcanzado en 1981 { 28. 0%). Cabe destacar que ambos 

niveles de importación sobre oferta total son similares a los 

que prevalecían en el sector en la primera mitad de la década 
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CUADRO 1 16 

comcmm DI !KPOmCIOK POR D!V!SlON IN L! !KDUS!R!A 11.\KU!ACTURIRA 

{IUM!STR!SJ 
1983-1188 

•••.•..••••••.•••••.•••..••••••..•.••••••••......•..•••.•••••••.•..••.•••.••..••.•..••.••..•••••••••.•.••..••••• J. •.•••••.••••.••.••••• 
IAK.15 AL!MINIUS T!l!ILIS ! l!DUS!RIAS PAPIL, !MPRIM· QU!MlCA M!KIRAL!S Hl!AL!CAS PIUDS. OTRAS 

BIB!DAS 1 PRIHDAS DI DI L! !A 1 IDllDR!A· CAUCHO! HO BAS!CAS Ml!AL!COS 
PIRIODO TOTAL TABACO VIS!ll 11.\D!IA LIS PLASl!CO MllAL!COS ! 11.\Q. 

.................................................................................................................................................................................. 
1!8l 

l 10.1 1.1 0.1 O.l 8.1 ll.I 0.6 12.! 21.1 O.! 
ll 11.2 n.o 0.6 o.o l!.l o.o 6.6 o.o 31.1 o.o 

lll 22.6 1.3 1.5 l.1 l!.6 26.6 3.0 28.8 19.! l.! 
IV 21.0 l.! 1.l 2.1 16.l 25.6 2.1 21.1 13.8 l.l 

1981 
l 11.l l.5 1.! 1.6 12.8 1!.l 2.0 21.1 ll.l 2.6 
ll 16.1 1.2 1.6 1.8 12.1 21.1 2.l 21.5 ll.B l.l 

lll 20.l l.l l.B 2.1 11.1 26.2 2.1 28.2 ll.1 l.B 
IV 23.1 1.8 2.8 l.l 11.1 30.1 3.3 35.6 11.1 5.1 

1!81 
l 16.2 l.I l.! 2.1 11.l 21.I 2.1 21.0 ll.I 3.l 
ll 18.1 LO 2.2 2.1 11.6 21.3 1.1 28.0 12.6 1.6 

lll 26.0 l.1 2.8 l.I 11.1 21.2 1.1 ll.1 ll.2 6.l 
IV Jo.a u l.I 2.J 11.l 3\.0 1.2 ll.8 IJ.J 1.1 

1186 
1 18.1 l.1 2.1 2.5 11.0 25.l l.1 25.0 11.1 l.! 
ll 21.5 1.1 2.8 2.8 11.1 26.1 l.5 28.l 11.6 5.2 

11! 21.1 5.1 l.I 1.1 l!.1 2!.1 1.0 JO.! IU 6.2 
!V lo.! 1.1 l.O l.J 22.1 33.I 1.1 J6.B 18.6 B.l 

1911 
l 16.I 2.1 2.1 l.2 16.l 22.3 u 20.1 10.1 J.6 
ll l!.l J.6 3.6 l.! 11.1 21.1 J.J 2J.5 11.8 5.1 

lll 26.0 1.1 1.2 J,3 26.0 Jl.l 1.2 JD.6 51.1 8.1 
IV Jl.I 1.8 1.1 3.8 25,8 36.6 5.8 33.i 6D.6 11.6 

1188 
l 23.2 J.6 l.! 1.1 !O.O 28.l 5.6 30.3 l!.l l.3 
ll 21.1 1.1 1.1 u l!.l l!.8 3.8 31.1 13.5 10.2 

l1! 21.l ll.3 8.1 1.1 24.l JI.O 1.1 ll.1 53.1 11.l 
!V 21.1 13.6 11.0 l.! 25.! 31.6 5.6 35.! 51.0 11.3 

................................................................................................................................................................................ 
ruenu: !laborado con datos d! bnco dt Mhico e Ul!GI. 
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de los sesenta .. 

Asímismo, al observar la evolución de los coeficientes 

por divisiones del sector, resalta el que, salvo en la 

división de alimentos, bebidas y tabaco, el incremento es 

generalizado. Es necesario tener presente que estos ascensos 

en los coeficientes se producen en un contexto de 

recuperación de la economía nacional. En 1985 la demanda 

agregada se incrementó en un 5. 4% y el PIB manufacturero en 

un 6%, sin embargo, las importaciones de este sector lo hacen 

en 23.4%. 

En 1986, se registró otro aumento en el coeficiente de 

sustitución de importaciones en la industria manufacturera, 

al alcanzar éste un nivel del 24. 2%. Con ello la 

desustitución de importaciones, que había venido 

manifestándose como una tendencia a lo largo del sexenio, 

adquiría carta de naturalidad. En este año, nuevamente 

asistimos a un incremento generalizado en las diferentes 

divisiones industriales~ Con un pesa absoluto de alrededor 

de 50%. en el total de importaciones del sector, la di visión 

de "productos metálicos, maquinaría y equipa", alcanzó un 

coeficiente de 51. 9%.. En este año destaca también el 

persistente aumento en la división de productos quimicos, 

caucho, plásticos y derivados del petróleo, representante del 

grueso de insumos industriales y que para este afio registra 

un coeficiente de 28.8%. 



CUADRO 1 13 

PRODUCID IITTERNO BR!JfO POR DIVISION 
EN LA INDUS'l'!UA MANUFACIURERA 

(Variación Porcentual) 

Total Oh! Qjy 2 Di~ 3 Di!ll DÍ~ 5 Oi!l 6. Oil! 2 Dhz B Di Y 9 
1982 -2. 7 4.5 -4 .8 -l.2 0.1 2.5 -2.6 -9.3 12.3 3.9 

1983 -7.8 -1.3 -5.5 -7 .3 -7.3 ~l.6 -1.1 -6.2 22.4 18. 7 

1984 5.0 1.5 1.0 3.3 5.6 6.9 5.6 11.6 9.1 11.3 

1985 6.0 3.8 2.6 l.4 8.8 5.8 7.6 1.1 13.2 8.3 

1986 -5. 7 -0.6 -5.2 -3.5 -3.4 -3.5 -6. 7 -6.8 -15.2 -10.3 

1987 2.0 1.0 -5.9 -2.1 3.8 3.2 10.5 13.8 3.0 - 8.8 

1988 

Fuente : Sistera de cuentas Nacionales 

"' "' 
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Este avance generalizado en la desustitución de 

importaciones adquiere especial importancia en cuanto se da 

en un marco de contracción de la economía. En efecto, desde 

mediados de 1985, el gobierno decidió ajustar una vez más la 

economía, con el declarado propósito de enfriar el 

crecimiento que se venía exp,erimentando desde el segundo 

semestre de 1984 y que se calificaba de excesivo al poner en 

peligro las metas de superávit comercial, reducción del 

déficit público y crecimiento de precios. !.2] 

Esto se tradujo en un descenso en la demanda agregada de 

-4.6% y una modificación en el mismo sentido en el PIB de la 

economía en -3. 8%. Asimismo el PIB de manufactura cae en -

5.7 y las importaciones de este sector en -10%. 

En el penúltimo año del sexenio en estudio, el nivel de 

importaciones sobre la oferta en el total de la industria 

manufacturera experimentó un ligero descenso al 23. 1% ( 24. 2 

en el año anterior). En las diferentes divisiones el efecto 

fue diverso; se dieron alzas y bajas, destacando en las 

primeras una baja de la rama de productos metálicos, 

maquinaria y equipo de casi tres puntos. 

15. cordera c., Rolando y Enrique González T. "Percances y Damnificados de 

la Crisis Econá:nica11
, en México: El Reclarro Dem:>crático. canp. R. COdera 

C, R. Trejo D. y J, E. Vega, F.d. Siglo XXI -ILET. México 1988, p.115 
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Respecto a 1986, 1987 es un año de moderado crecimiento 

(1.4% PIB), en el que destaca un importante incremento en las 

exportaciones de manufacturas (35.9%). El PIB de 

manufacturas asciende en un 1.0% y las importaciones de este 

sector lo hacen en 5.7%. Sin embargo el período está también 

marcado por un nivel inflacionario (159.2) y una depreciación 

en el tipo de cambio nominal ( 143. 4%). Es tos resultados 

trasladarían al centro el objetivo de control de la inflación. 

La intensificación de las medidas de apertura comercial 

que se dió a raíz de la puesta en marcha del Pacto de 

Solidaridad Económica significó, en el caso de la industria 

manufacturera, un claro proceso de 11 desustitución" de 

importaciones. En 1988, las importaciones de bienes 

manufacturados representaron el 27. 4% de la oferta global de 

esos mismos bienes, proporción cercana a la registrada en 

1981. En el primer semestre de este año el coeficiente 

señalado promedió un 25.2%, mientras que en la segunda mitad 

el promedio fue del 29.2, relación sin precedente en nuestra 

economla al menos desde finales de los años cincuenta. 

Al observar los coeficientes por división industrial 

tenemos CJ.I! todos ellos, sin excepciones, registraron 

sustanciales incrementos: la de productos industriales, 

maquinaria y equipo se eleva, rebasando las importaciones la 

mitad de la oferta total, es decir, el 52%; la división cinco 
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de insumos industriales, alcanza el 30\; la de metálicos 

básicos se eleva al 34% de las importaciones/oferta total de 

la división. Con ello el grueso de las importaciones de 

bienes intermedios y de capital se expandía a niveles 

similares de principios de los sesenta. En los bienes de 

consumo, la división líder de alitñentos, bebidas y tabaco 

prácticamente se duplica en 1988 (9.4%), situándose en 

niveles superados desde los años cincuenta. 

Las razones de que en 1988, las importaciones 

adquirieran notable importancia en la oferta total de bienes 

manufacturados son relativamente evidentes. Además de un 

moderado crecimiento de apenas un 2.ai que en términos reales 

tuvo la oferta doméstica de manufactura, debe destacarse el 

impulso adquirido por las importaciones a consecuencia de la 

política de estabilización cambiaría y apertura comercial. 

Para dar una idea más precisa al respecto, cabe señalar que 

en el transcurso de 1988 los precios relativos de los 

artículos importados se redujeron en cerca del 34%, de lo 

cual 26 puntos se debieron a la política de tipo de cambio 

fijo y 8 puntos a la disminución del arancel ponderado y a la 

eliminación de la sobretasa del si que se recaudaba con el 

fin de fondear a BANCOMEXT. l§J 

16. saggiante G., Jorge. "La Política de Racionalización de la 
Protección". Mimeógrafo, septianbre de 1988. 
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Por otro lado, también en 1988 está asociado el nivel de 

importaciones con el movimiento en la demanda agregada. En 

este año la demanda agregada se eleva en un 3.9%. El PIB del 

sector manufacturero en un 2. 7% y las importaciones de este 

sector en un desproporcionado 55. 5%. De esta forma, 1988 

cierra con un nivel de importaciones sobre oferta total 

superado desde las décadas cincuenta y sesenta. 

Si se toma como base el año de 1983, es posible afirmar 

que en el transcurso de la administración de Miguel de la 

Madrid tuvo lugar un proceso claro de desustitución de 

importaciones. Este proceso de desustitución abarcó a los 

tres tipos de bienes: consumo, intermedios y de capital. 

Históricamente, el nivel alcanzado a finales de 1988, sólo es 

comparable con el registrado en 1981 y en los años anteriores 

a la primera mitad de los sesenta. Como se puede apreciar 

los aumentos más significativos en los coeficientes se dieron 

a partir del tercer trimestre de 1985, en el transcurso del 

cual se registró una importante liberalización de las 

importaciones. En los dos años siguientes el proceso se 

profundiza y al final de 1988, el mercado mexicano es de los 

más abiertos del mundo. 

Sin embargo, este proceso de apertura comercial no se 

vió acompañado por un despegue en la oferta interna de 

manufactura. Para 1988 el PIB manufacturero representaba el 
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98.7% del logrado en 1981. La división con más peso en el 

total de importaciones del sector, la de productos metálicos, 

maquinaria y equipo, registró en 1988 un PIB del 82.1% 

respecto al alcanzado en 1981. otras cuatro divisiones, 

entre las que destaca la de textiles, vestido y cuero se 

ubicaron en menos del 90% en la relación PIB 88/PIB 1981. 

Por el otro lado, la única alza significativa se dió en la 

división de química, derivados del petróleo; cau6ho y 

plástico, llegando al 117.9%. 

En suma, la oferta productiva de manufacturas presenta 

un retroceso absoluto sin precedentes en la historia moderna 

del país. Sin dejar de reconocer que la por demás deficiente 

evolución del sector manufacturero estuvo condicionada por 

diversos factores de coyuntura, es preciso reconocer que el 

principal lo constituyó la poco eficiente estructura 

industrial. Ante los resultados en materia de sustitución de 

importaciones es evidente que la estructura industrial 

doméstica ha sido sobreimpactada en su encuentro con el 

mercado internacional. El proceso de desustitución pone al 

descubierto la escasa integración del sector y su dependencia 

respecto a los bienes del exterior. La presencia de 

productos internacionales en el mercado interno ha impedido 

el desarrollo de la industria nacional y en algunas áreas la 

ha desplazado. 
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La política de apertura comercial que se instrumenta, 

sobre todo a partir de 1985, se ha transformado en un severo 

castigo para los productores nacionalea. Esto se hizo 

evidente en el año de 1988, cuando cesó la política de 

amplios márgenes de subvaluación del peso y para lo cual se 

requería crecientes devaluaciones. En un proceso de apertura 

comercial el uso simultáneo de políticas devaluatorias debe 

ser transitorio. En el caso mexicano la tendencia del nivel 

de importaciones hasta 1988 pone de manifiesto que frente a 

la pérdida de protección cambiarla el aparato industrial 

mexicano no se encuentra preparado para una liberalización 

amplia del comercio exterior. 
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CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

oe acuerdo con lo que hemos planteado en este trabajo, 

durante el período que va de 1983 a 1988, tuvo lugar un 

creciente proceso de sustitución negativa de importaciones en 

la industria manufacturera nacional. Si bien al desarrollo 

de este proceso asisten múltiples factores, propios de la 

aguda crisis económica y las medidas que para enfrentarla se 

tomaron, el elevado nivel desustitutivos que se alcanza al 

final del período es determinado en forma importante por la 

liberalización de nuestro comercio exterior. 

En el transcurso de 1983 al primer semestre de 1985, la 

evolución de los coeficientes de importación sobre oferta 

total en las diferentes divisiones de la industria 

manufacturera responden, básicamente, al comportamiento de la 

demanda agregada y al significativo margen de subvaluación en 

el tipo de cambio que en ese momento se impusieron. 

En este sentido, la baja reyistrada en 1983 en los 

coeficientes referidos, motivada por una caída vertical en el 

nivel de importaciones, debe adjudicarse fundamental al 

severo descenso en la demanda agregada (-8.6 % respecto al año 

anterior) y al considerable margen de suhvaluación en el tipo 

de cambio -29.3%-, que en ese afio se establecieron. Aunque 

en la política comercial se dispuso un control total en las 

importaciones, es muy posible que la caída de la demanda y el 

margen de subvaluación existente en ese año hubieran bastado 
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para generar el mismo efecto sobre el nivel de importaciones. 

El incremento en la demanda agregada, la reducción en el 

r:\argen de subvaluación del tipo de cambio y el relajamiento 

en las medidas de control comercial sobre bienes no 

producidos internamente explican el alza en los coeficientes 

experimentado en 1984 y parte de 1985. Estas medidas 

estuvieron dirigidas a revertir la tendencia a la parálisis 

que la crisis desatada en 1982 había producido en el aparato 

productivo nacional. 

A partir del segundo semestre de 1985 y ya con el grueso 

del comercio exterior libre de restricciones cuantitativas, 

el nivel de importaciones se contiene, principalmente, 

mediante un incremento en el margen de subvaluación en el 

tipo de cambio. Si bien con esta medida se logró detener el 

crecimiento en las importaciones y con ello el proceso 

desustitutivo, los altos niveles inflacionarios que conllevó 

esta política durante 1986 y 1987 marcaron rápidamente sus 

límites y su carácter transitorio. 

En el año de 1988, en el marco del Pacto de Solida.-idad 

Económica se perciben claramente los efectos desustitutivos 

de la liberalización del comercio exterior. Con la 

congelación del tipo de cambio y la consecuente reducción del 

margen de subvaluación, el nivel de importación en el sector 

manufacturero se incrementa en alrededor de 50% respecto al 
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Este desproporcionado aumento en las 

importaciones en combinación con un ascenso en el PIB de este 

sector de apenas 2.2%, elevó el coeficiente respectivo a un 

nivel similar al existente en 1981 {28.0), año en el que se 

alcanza un coeficiente desustitutivo máximo, considerando los 

quince años precedentes, en el marco·de la bonanza petrolera. 

Sin embargo, conviene tene1· presente una gran diferencia: 

mientras en el período 1979-1981 el sector manufacturero se 

expande a su máxima capacidad (8% de incremento anual), en el 

lapso 1986-1988 registra un descenso (-1.1%). 

Por otro lado, si no conslde1·amos el período de bonanza 

petrolera (1978-1981) por su carácter extraordinario en 

materia de desustitución de importaciones tenemos que los 

resultados de 1988 sólo son comparables con los obtenidos al 

principio de la década de los sesenta -en los casos de bienes 

de capital e intermedios- y en la de los cincuP.nta en bienes 

de consumo. 

En un nivel más desagregado en el plano de las 

diferencias div.i.siones de la industria manufacturera los 

resultados obtenidos en las divisiones de bienes de capit.=ü y 

de la industria textil, vestido y cuero son especialmente 

preocupantes; toda vez que la producción interna en el 

periodo 198:.-1988 registran drásticas caídas de -17.9% y -

14.1% respectivamente. Otras divisiones como la de madera y 

sus productos y ot1·as industrias manufactureras también 
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registran un PIB en 1988 muy abajo del alcanzado en 1981. 

Puede decirse que la única división que observó una evolución 

aceptable es la divisi0n 5, representante de la mayrJrÍa de 

insumos industriales {17% de incremento en el período). 

Lo anterior nos permite afirmar qur. el proceso 

desustitutivo de importaciont1s que se desarrol l.ó en el 

período de Miguel de la Madrid conllevó un desplazamiento de 

producción nacional en favor de mayores iinportaciones. No se 

trata de un desplazami1~nto dentro de nur.vos espacios 

comerciales sino un desplazamiento de espacios ocupados con 

anterioridad por la industria nacional. Sin duda, un estudio 

más detallado nos daría cuenta de ramas y empresas 

desplazadas en este prol:eso. 

A la luz de estos resultados cabe cuestionar la polítir:a 

de liberalización del comercio exterior instrumentada en 

México sobre todo a partir del segundo semestre de 1985. Es 

evidente que la entrada de productos manufactur1dos al 

interior del país ha sobreimpactado a la industria 

manufacturer'::L nacional, de:•pla:.~ándola en algunos casos e 

imposibilitando su desarrollo en otros. 

El año de 1988 puede considerarse una muestra de lo que 

puede ocurrir en el mediano plazo con la industria 

manufacture1·a mexicana ya que son bien co1lol1idas sus 

limit"lciones y deficiencias estructurales y en general su 
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falta de competitividad internc\cl.onal. En este contexto, de 

prevalecer el libre comercio indiscriminado en los próximos 

años podemos a~Jistir al desmantelamiento tle partes 

importantes de la industria nacionc1l y en el mejor df..! los 

casos a sus transnacionaJ.i zación. 

En e::te contexto es urgente reformular la estrategia de 

cambio estructural. No hay duda qun en el caso mexicano, 

esta reformulación diJbC'! buscar aprove1~har al máximo el 

mercado int·=-rnacional de ma1\Uf,:¡cturas. Sin embargo, e:it~ 

lineamiento no tiene por quf? conllevar UOcl l lbr.ralización 

Lol;al del comercio exterior y bajos aranceles. 

r .. a experiencia del sector m.:mltf.:tcl;urero mexicano hasta 

196:' y las leccione~ en este sentido de ot~os paises 

~ubdesarrollado~ sugieren que el cambio estructural -vía 

pr·,mol~ión de exporLaciones- p lr lo :•ien.,s en su et"\pa de 

despegue, no va asociadn a la apertura comercial amplia y 

súbita. En este sentido, e~: nt1ce::•ario retomar el lineamiento 

~riginal propuesto en el Plan Nachmal de oes.:irrollo en 

cuanto a abordar l.:t promoción de exportacione:-: m.-: nufactureras 

y avanzar en la s11st:itución selectiva de importaciones. 

De lo anterior se desprende que es necesario 

instrumentar una política comercial dinámh:a quA haga uso de 

todos los mecanismos disponibles (peZ:.misos previos, 

ara11c~les, tipo de caiibio) atendiendo criterios de 
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selectividad, máxima ef 1.ciencia y optimización de r~cnrs .. -,s. 

En ello deben consider'.1r"'e las leccionet; aportadas por la 

experienci.1 del modelo de sustitución de importaciones. 

Conviene te1\er presente que bajo el amplin sistema de 

protección existente en est·~ mol1elo de desarrollo, durant·?. 

tres decenios, el país y especialmente la industria 

manufacturera 

...... recimiento. 

registraron un constante y acelerado 

No se propone regresar a la política proteccionista 

excerbada. Puntl1alizando las diferentes cofüliciones 

económicas actuales -la calidad de país semiindustrializado 

dentro de un i:~scenario más integrado- es necesario retomar y 

adecuar los aciertos de la pasada política de sustitución de 

importaciones. 

Sin embargo, un cambio en la política com1~rcial en este 

sentido sería por demás insuficiente si nl> se inserta en un 

esquema integral de cambio e~itructural. Hemos visto que la 

evolución de la producción .:.le manufacturas en México, durante 

el período 1983-1988 se caracteriza por el estancamiento y en 

muchos casos el retroceso en las diferentes di·Jisiones que la 

componen. 

Como es bien con:lcido, la evolución de la capacidad 

productiva, está det:erminada básicamente por los niveles de 

inversión neta. En México, a pat·tir de 1982 en el marco del 
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proceso de ajuste, este tipo de inversión ha ohservado 

drásticas caídas, m.i.nando severamente la capacidad de la 

oferta a raíz de las retlucciones en la capacidad productiva. 

Ant-:r. este hecho, el deterioro y denplazamiento de la 

industria nacional en pr·.J de la importación de manufacturas 

es un resultado lógico. Es indudal:Ht~ q11e una estrategia de 

cambio estructural que pr~tende el crecimi1~nto y desarrollo 

económico requiere de recursos para la inversión de 1m monto 

adecuado. 

La necesidad urgente de rev.ttalizar la inv,<:.:rsión 

productiv.:.1 en México, uhica dentro de la e:1trategla de cambio 

estructural, el contar con recursos financieros suficientes. 

En este sentido, a~ fi11al de 1988 se requieren imvor:tantes 

def inici.onc"'!S en torno a Lls pl)sibilidadflS y a". terna ti vas de 

í-inanciamiento. Por un lad~·•, el financiamlento externo 

presenta escasa posibilidades¡ la característica principaJ. 

del sistem;l f Lnanciero mund i.al 1!n la presenl:e década ha sido 

la astringencia, además el rüvc:il de endeuda11ie11to de Méxic~-, y 

en general de América Latine\ hnn hecho a la re11ii:m 

i.nformalment:e "inelegible", en materia de fi11anciamiento 

En todo caso los recurs.:>s d!..sponibles se 

canalizaran a 1 os países des.1.rrollados o a aqltel l.os países 

-.:uyos niveles de endeudamient·:1 son inferiores a lo~l de 

América L~ti.na. 
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Por otro lado, como alt·?.r.1ativa más vi.\bl.e, esta la 

poslbi.lidad de redncL:; las Lransferencian netas que el. prl.ÍS 

ha venido r~aliz..'.lndo desde 198~~ lmás de 60,001) millones de 

dólares hasta 198"!). Resulta abst1rdo que un p ... ds como el 

nuestr:>, escaso en recurs~.,s financiel·os si?a un exporta\1or de 

r;stos al mundo industrializado. 

Si con:1i1ieramos que el coeficiente Ahoi:ro/PIB de 1981 a 

1987 descendió _a.e 30% a 24% y p~"1r cl>nGepto de se1:vtci1) de la 

deuda este 24% bajó a ).8%. No es aventurero decir q1.1e '"~i 

buena parte de e:itos recursos t'e cr1nalizaran a ,\et l vidades 

proC.ucl.ivas inter:-1as, el cambio estructural con cr:ecimiento y 

desarrollo reclbi.ría un impulsi., deí:initivo. 

De lo apuntado lífü'!as atrás se desprende que une\ 

estrategia de ;.;ambio estructur.':ll implica evttar la 

transferencia de recursos al exterior. No obstante cabe 

enfatizar: no consideramos la solución del problema de la 

transferencia de recursos como condición suficiente. El 

problema esencial de la economía mexicana se encuentra en las 

deficiencias y limitaciones de la estructura productiva y la 

salida de la crisis se encuentra en la modificación de dicha 

estructura. 

La evolución de la industria manufacturera hasta 1988 ha 

hecho evidente que la política de liberalización del comercio 

exterior no contribuya al desarrollo de la industria nacional 
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y en cambio sí presenta efectos negativos que pueden 

magnificarse. 

consideramos que es momento de redefinir las políticas 

comercial e industrial de tal forma que, mediante una 

verdadera racionalización de la protección y acciones en la 

oferta productiva, impulsen un cambio estructural integral 

del aparato productivo que dinamice la economía y eleve la 

competitividad nacional de nuestros productos. La evidencia 

histórica en algunos paises en desarrollo nos demuestra que 

estas acciones de política económica no son contradictorias 

con la orientación hacia el exterior del aparato productivo y 

a cambio, ahorran diversos efectos negativos como el proceso 

desustitutivo de importaciones referido en el análisis de 

este trabajo. 
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tom S,CONIUMO B.THTHM s.m1rn TOlll B.COHIUMO B.!HTm 8.CAP!IH 

11.l 1.1 
J.\ 2.l 
1.2 O.l 
1.6 

12.e l.I 
19.t 2.1 
?.O 

21.1 
}1.2 0,1 
2.6 0.1 

9.8 
1.1 
o.e 
1.6 

10.e 
11.l 
l.! 

lJ.I 
20.1 
2.0 

1.2 

0.1 
o.1 

20.8 

16.1 1.1 
1.2 ¡,¡ 
1.6 0.1 
1.8 

12.1 2.1 
21.I l.1 
2.l 

21.1 
11.8 O,I 
J.l 1.1 

11.I 
1.2 
1.1 
1.8 

10.T 
20.0 
2.1 

21.l 
21.1 

1.9 

1.1 

0.1 
0.1 

20.1 
0.1 

fuente: Elaboradotondato5 dehnco de Mhicoe IHm. 

lll IY 
101ll !.[óHIUMO !.IN!EiM UIP!lll tom UOHSUNO B.INTERM t.cmm 

IOUl 20.1 1.1 "·º 1.0 ?l.\ l,l 16.1 l.! 
ll!MIHTOl,BEllOll l UBICO l.J J.0 2.1 1.8 l.1 2.1 
mm¡; l PIEHW OE mm 1.8 0.1 1.1 2.8 1.2 1.1 
1Moum111 oE u rn¡¡¡ 1.1 2.1 l.2 0.1 J.0 
PArEl, THHEHTI 1 EGllORllW 11.1 2.1 ll.I 11.1 l.l IU 
Q1JlM 1 OWIO, PUST l HHVQ. 26.l 2.1 ll.6 0.1 10.1 \,6 21.6 
H!llHllEIHOMEUl!COI ¡,¡ 2.6 0.1 l.l l.O 0,1 
mutm mm1 21.l ll.I 1.0 ll.6 11.l 0,l 
rH·G11Clij~ NET.ltW)S, M,1.ij, • (~IJlPO ll.I 1.0 ll.l 2!.l 11.l \,l JI.O J0,8 
VtU.S JN&usnus M.lNUU.0UiH.l5 l.B \.6 2.l 1.1 1.l l.0 O,! 

f~Ult~: Elaborado con d~tos d~ Banco de ithico e INE&l. 
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HEllLIW SISIW 
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COEFICl!Ml[ DE INPOWCIOllB SOBRE OFERTA lOllL H LA INOUSllll murmumi 
I EH PORCIH1AJI$ I 

11 
lúlll 8.toHSIJHO 8,JNTIRH B.rnmt 1011l 8.CONSUNO 8.IHlm B.mlllt 

16.l 1.1 ll.I 1.2 
¡,¡ 1.1 1.1 
1.9 o,¡ l.l 0.1 
1.1 l.I 

ll.l 1.1 10.0 
11.1 l.1 ll.l 
1.1 2.J 0.1 

li.O 2J.l o.& 
ll.I 1.1 21.1 19.& 
l.l 1.1 1.1 O.l 

11.1 1.9 

"º 2.9 
l.2 0.1 
l.1 O.l 

ll.6 1.9 
21.l l.1 
1.9 
ll.O 
11.6 1.2 

1.6 1.1 

t2.I 
1.1 
t.I 
l.2 

10.1 
ll.l 
1.& 

11.l 
11.l 
l.O 

s.i 

O.l 
0.1 

21.! 
O.J 

futntt: Elaborado con datos d~ 6anco de Mhico e IHEGJ. 

111 IY 
1011l S. C~N~UMC• 8. IMTIRH 8.Wllll 1011l S,,OtlSUMQ B.IHIHM B.CIPIHL 

lOlll 16.0 l.O 11.I 6.l J0.8 2.1 19.l 9.l 
ALIN!NJOl,8E81011Yl1BACO J.9 l.I 1.1 l.l 2.1 l.6 
lElllLEI T PHllDIS DE mm 1.1 1.0 l.B 0.1 l.I t.l 1.8 
INOIJSlWSDELINIDEH l.9 ),9 ¡,¡ ¡,¡ 

PIHL, EKH!Nll l EOllOilALES tl.l l.l \),¡ ll.I l.l IJ.1 
QIJIM, CAIJ(rlü, HAST y n:no~. 11.1 1.6 ll.O 0.1 ll.O 1.1 21.9 
HlllERILEI Nv N(llLICVS 1.1 l.I 0.1 1.1 l.! 
MChll0$ t>SICAS ll.l ll.\ 1.1 ll.1 n.a o.a 
HGOUCIQS HEllLICil, MIQ. l EQlllPV IJ.l 1.1 ll.I 16.1 ll.l 1.1 11.i 29.I 

OlRIS 1mm11; NIHUfAmm1s 6.l l.1 1.0 O.l 1.9 l.9 1.1 0.1 

ru~nte: Elaborado con datos df Banco de tthico e IH[Gl, 
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comrnNTC DE EKMHA!.IOllES som OFERTA TOTIL DE ll 111oum11 Hmflmm1 
(EH PVRCEllllfü) 

·--·-············-···············-·························-··········-··········-·-·········-···························· 
1 TI 

e o u e E P To TOTAL &.CONSUMO a.mm B.CIPillL TOTIL 6.COHSUMO S.IHTHM 6.CIP!Tll 
····························-··········-··········································································-········ 

1!86 
TOTIL 18.1 1.1 12.8 5.1 11.5 1.1 lS.S 6.8 

llTHEHTOS,EIBWll Y 1161CO J.I 1.1 2.1 1.1 2.1 1.6 
![llllfi Y PHll&IS 01 VESlll 2.1 0,1 1.1 1.8 1.1 1.8 
111oum11S DE ll MIDERI 1.5 1.s 1.8 1.8 
WH, rmrnr1Y EDlfDHAlfl 11.0 l.I 11.I 11.1 T.! 11.1 
~llllt, CAl}CHú 1 PlAST f tEHOQ. 11.l 1.1 11.1 16.1 2.1 21.1 
HlllCHLES H•l Mllll!COS l.1 2.9 O.l 1.1 0.2 ),1 O.l 

METALICH 8AnCAS 11.0 21.1 0.6 21.l 11.1 1.1 

PROOUCfOI HITILICQ;, NIQ, Y EQUIPO 11.1 1.1 11.1 16.0 11.6 1.9 11.1 29.8 

mis 11/0USllllS MINL'flCTIJRfilS l.9 1.0 1.6 O.l 1.2 1.1 l.1 o.e 

ruent~: Elaborado con datos d~ Banco de Mhico e llUGI. 

111 IV 
IOTIL 6.C~~SUMO B.rnTERH s.m1m TOTIL B.CúKSllMO 6.IHTEIM B.mllll 

TOTAL 11.1 1.1 18.1 8.1 10.1 2.9 11.l 11.\ 

ll!MfNTOl,BftlWYTA61CO 1.1 1.1 1.1 1,1 1.9 2.8 
THlll[S y PRENDVi DE mm J.I 1.1 1.l 0.1 1.0 1.1 2.1 

111oum1110ELIMIOEH 1,1 u 1.1 l.l 

PAPEL, IHPHllTI Y EDllOllllES 19,1 6.1 11.1 11.1 1.1 19.1 

QIJIM, CAllCHO, HA~T Y rEUOQ, 11.1 2.2 18.6 0.1 ll.I 1.1 ll.9 

MINEillH 110 HHAllm u J.6 0.1 1.1 1.1 0.1 

~[1AlHA5 BASICA5 10.9 19.8 ¡,¡ 16.6 IS.6 1.1 

HüOl!CT-OS k[fALIC·JS, ~AQ. 1 [QIJ!Pil 11.2 1.0 11.1 15,1 16.6 l.O 19.1 il.I 

V1U5 ltlDllSHIAS NANUrACIUH~AS 6.2 2.1 l.J 8.9 l.9 l,J 0.6 

rutnte: El~bor3do con datos de Banco dt Khico ~ UH•H. 
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COlllCllHTI DI IKPORTACIOHIS SOBRI OPIRTA TOTAL DI LA INDUSTRIA KAHUIACTURIRA 

l IHPORCEHTAJIS I 

................................................................................................................................................................................... 
1 11 

c o H c 11 To TOTAL B.COMSUKO B. IM!llK e.CAPITAL TOTAL B.COHSUHO B.IH!llK S.CAPITAL ..................................................................................................................................................................................... 
1981 

TOTAL 16.5 1.2 12.3 1.3 l!.2 1.5 11.3 1.2 
ALIKlllTOS,BIBIOAS l TABACO 2.1 1.2 0.9 3.6 2.3 1.3 
mnm l PRIHDAS 01 ViSTll 2.1 0.8 1.6 l.6 0.8 2.8 0.1 
IHOUS!RllS 01 LI KAOIRI 3.2 3.2 1.9 1.9 
IAPIL, IHPRIN!A l IDl!ORIALIS 16.2 2.1 lt.6 19.1 3.0 11.1 
QDIM, CAUCHO, PLAS! l PIT!OQ. 22.l 2.0 21.1 21.1 1.5 21.9 
KIMIRALIS NO K!!ALICOS 2.9 2.1 0.1 3.3 0.1 l.O 0.1 
K!lALICAS SISICAS 20.1 19.9 l.l 23.1 22.6 I.I 
PRODUCTOS Hl!ALICOS, KAQ. l !QUIPO to.l 1.3 27.1 21.8 11.8 1.6 28.0 23.B 
oms IHOUS!IIIS KANUllCTUlllAS 3.6 1.5 1.8 0.1 5.7 I.8 3.2 0,9 

fuente: [laborado con datos de Banco dt M~1ico e tHEGl. 

III IV 
TOTAL S.CONSUKO B.IHllRH B.CAP!!AL TOTAL B,COMSUKO S.!Hl!IK S.CAPITAL 

TOTAL 26.0 2.0 20.2 1.3 31.1 3.1 23.1 10.3 
ILIHINTOS,BIBIDIS l TIBICO 1.1 3.3 2.6 1.8 1.1 2.6 
!llTILIS l PRIHDAS DI mm t.2 1.3 2.9 1.1 2.0 3.1 0.1 
liDDS!RIAS DI LI KAOllA 3.3 3.3 3.8 O.t 3.1 
PIPIL, IHPR!HTA l IOI!ORIALIS 26.0 3.2 21.2 21.8 l.I 23.1 
QOIK, CAUCHO, PLIST 1 Pl!IOQ, 31.3 1.1 30.7 0,1 36.6 t.t 31.1 
HIHIRALES RO KITALICOS 1.2 0.2 l.7 0.3 1.8 0.2 5.I 0.6 
M!lAL!CIS BASICAS 30.6 29.7 1.6 33.8 ll.O 1.1 
PROOOC!OS Ml!!LICOS, K!Q. 1 IQDIPO 11.t 2.t 37.1 3D.6 60.6 t.B 11.9 10.2 
O!IAS INOOS!RIIS KANOllC!ORllAS 8.1 3.1 1.9 111 11.6 1.1 16.2 1.1 

fuenh: Elaborado c~n datos de Banco Je Khico e INEGI. 
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C-OEfl(l[HlE 0[ IMMHICIOllES m11 mm TOTAL O[ ll 111011m11 MIHIJf!ClUREll 
( EH Pv~\EMllHI ) 

1 11 
COMCE P TO TOT!l B.CGHllJMO B.IHTUM S.CIPIT!l TOT!l B.COHIUMO B.IHTEkM B.ilrllll 

······-············-···············································-················--·--··-···················-··········· 
1118 

TOTll ll.I 1.0 11.6 6.1 11.1 l.I 2D.I l.) 

ll!MEHTOl,6[61fl;11mco l.6 1.8 1,9 l.I 1.1 ).) 

TEllll[; y HEHOIS 0[ mm 1.2 1.1 ).J 0.1 J,\ 1.a 1.1 
lllfü!i[IS O[ ll mm u 1.1 1,9 0.1 1.1 
PIPEl, UPREHll 1 EDITOfülES 20.0 ).\ 11.9 21.1 l.l \!,8 
\UIM, CIUCHO, rtlST Y PETRO\. ll.l 1.1 21. ~ 19.9 1.1 l.O o.o 
MINEUUS NO MEUltCOS 1.6 D.I l.S O.J LB 0.1 l.J 0,) 

Ml11l!WBISIW JO.l 29.6 1.1 H.I ll.8 1.1 
f·~ü[tlJClú~ M[lll1Cú5 1 MAQ. l (QIJIPO 19.l ¡,¡ )1.9 21.2 IJ.I 6.J )9.1 JO,J 
OT~AS ttlC•tlSH!H M.&.NUí.&.CIUURAS l.J l.O 1.1 0.1 10.1 1.6 1.1 o.e 

ru~nt~: Elaboradi> con datos d~ Sanlo d' M~iico t INEGL 

[[l IV 
lül!l B.tONSIJMO B.IHlm 6.í!P!Tll TOl!l 6.COHIUM(o i.1tt1m B.CIPIT!l 

lólll 18.J 1,6 20.1 8.9 19.J 1.8 11.0 ¡,9 

UlNEMTOS,BUIUS ' us~c~ 11.l 8.1 1.0 ll.6 B.l 1.8 
Hllll[I y HEllOll O[ mm 8.1 ),1 1.1 11.0 1.1 6.0 
111rum111 H t1 mm 1.9 0,1 Ll •.9 0.1 l,J 
f·H'(l, lllHEUIA l EOITQRUUS 11.l ).9 11.1 11.9 J.l IU 
ij1!llt, 01JCHC• 1 HA~t Y P{TR·)~. JI.O 1.1 29.9 Jl,6 J.8 19.6 
Ml!IE<ll[ill•JM[TILIC-OS 1.9 o.6 .. , o.J 1.1 1.1 l.) O.l 

llE H.tlO.i EHIC4S JI,\ JU 1.1 )1,9 Jl.1 1.1 
f"t·~1J.:tos MEUllfUS, M.lQ, y [QIJIPC IJ.I 6.l JI.! Jl.I 11.0 8.l )6.1 JLO 
C-HA.S 11musaus MAlllJfltlUHUS 11.l \,6 1,8 1.1 17,) 11.l u 2.6 

fu~ntt: Elaborado con dalos d;: Santo J~ Mhico ~ IHEGI. 
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