
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 

DE MEXICO 

FACULTAD DE ECOXO.\IL\ 

'' La apertura comercial externa y 

perspectivas de desarrollo econo

mico. El caso de México ". 

T E S S 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN ECDNDMIA 

PRESENTA 

RUBEN HERRERA MORA 
,...~--_;.;..;.;,;....,==)• . 

TESIS CON 
FALLA H CR.i~~N 

J\IEXICO, D -·-·- 1 9 9 o 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INDICE 

!HTRODUCCIOH ................................................... 1 
CAP; 1 APERTURA COMERCIAL Y DESARROLLO ECOHOMICO 

1.1 
1.2 

CAP. 11 

2 .1 
2.2 
2.3 

2.4 
2.5 
2.6 

2.7 

2.8 

2.9 
2 .10 
2 .11 
2 .12 

CAP. 111 

3. 1 
3.2 

3.3 

CAP. 1 V 

4.1 
4. 2 

La controversia: sector externo y desarrolla .••••. 
La economla mexicana y el comercio exterior ..•.... 

LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN LA POLITICA DE COMER-
CIO EXTERIOR. 
E! régimen tradicional de !as lmportaclones •.•.••. 12 
Bases Jur!dlcas de la pol!tlca de comerc_io exterlor.14 
La polltlca de comercio exterior: principios y ob-
jetivos ........................ ; .....•...•...•.••• 20 
Modificaciones en la estructura arancelaria •.•. · ... 25 
La pol!tica camblarla ............................. 29 
El Estado y su nuevo papel en la economla mexlca--
na •..•.••.•.....•..•.•.....•.•.•..•...•.....•••..• 33 
Las restricciones a las exportaclones ....•.•.•.••• 37 

ACCESO A LOS MERCADOS INTERNACIONALES. 

Tendencias actuales de la economta mundial y el c~ 
merclo ............................................ 39 
Relaciones comerciales MEXlCO-EU ....••............ 42 
México en el GATT. ................................ 55 
México y la Comunidad Económica Europea ...•.••..•• 71 
Ei comercio con la Cuenca del Paclflco .•...•.•.... 80 

LA ESTRATEGIA DE INOUSTRlALIZACION Y PROMOCION DE 
LAS EXPORTACIONES. 

El cambio estructural en la industria naclonal. ••. 85 
La industria maquiladora y su relación con la indu~ 

tria nacional. .................................... 88 
El comercio exterior y la tecnologla .............. 91 

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO. 
El papel de la Inversión extranjera ........•...... 96 
Incentivos a la inversión privada nac!onal ........ 99 

APORTACION CONCLUSIONES ......•••.•..••.....•..•....•.......• 103 
BIBL!OGRAF!A •....•...•.......••.••.......••.....••.......••... 114 



INTRODUCCIDN. 

México atraviesa actualmente por una etapa de cambios y transfor
maciones en materia económica, cambios que sln duda obedecen a la 
sltuaclón de crlsls y de estancamiento económico que padecemos. 
Consideramos que la critica sltuaclón por la que atraviesa nues-
tro pals, tlene su origen lnmedlato a mediados de los años sesen
ta, cuando algunos lndlcadores económicos señalaban el agotamien
to del proceso de Sustitución de Importaciones, por Jo que habla 
llegado el momento de abrir nuestra economla a las fuerzas que ri 
gen el mercado mundial, y de esta forma compensar la pérdida de 
dinamismo que se habla presentado en el mercado interno. 

Sin embargo, las reformas que exlgla el cambio en el panorama ec2 
nómico nacional e internacional no se llev~ron a efecto, princi-
paJmente porque Ja polltica de Sustitución de Importaciones habl• 
resultado una estrategia exitosa en cuanto a la industrialización 
del pals, Jo que hacia dificil abandonarla. En Jugar de efec-
tuar cambios estructurales a fondo, se decidió, para compensar el 
debilitamiento del aparato producti•o. aumentar la demanda inter
na mediante la adquisición por parte del Estado de ompresas pri•! 
das con problemas financieros y la creación de nuevas empresas pQ 
blicas, también se llevaron a cabo pollticas de subsidio financi~ 
ro a empresas del sector privado, todo esto con el propósito de 
mantener niveles adecuados en la producción, en la demanda y el 
empleo. 

Estas Infortunadas decisiones muy pronto manifestaron sus llmit! 
clones, puesto que no se logró evitar el deterioro en Ja produc
ción y por consecuencia el mercado interno prosiguió su tenden
cia a la baja en la actividad económica, generándose una serle 
de dlstorslones y desequilibrios en Ja economla, que obligaron a 
que se adoptaran medidas más severas, tales como la contracción 
de Ja demanda y las devaluaciones cambiarlas. Posteriormente el 
pals comenzó a registrar periodos Intermitentes de crecimiento 
cada vez más breves, seguidos de otros de recesión cada vez mas 
prolongados. 



Actualmente el panorama en el contexto de la economla presenta 
rasgos de una crisis estructura!: existe un alto Indice de dese~ 
pleo; salarios que han perdido más del soi de su poder adquisiti
vo de 1982 a la fecha; un mercado interno fuertemente contraldo y 
una planta productiva con bajos niveles de eficiencia y producti
vidad. Evidentemente que para modificar esta situación y superar 
la crisis en la que nos encontramos inmersos, se requieren cam-
bios a fondo, cambios en la estructura de la economla que den las 
pautas para sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo ec~ 
nómico. 

Dentro del conjunto de medidas que se estan Instrumentando para 
hacer frente a la situación descrita, vemos que se pone especia! 
atención a la polltica de apertura comercial externa, mediante el 
fortalecimiento del sector exportador de la economla. Todo pare
ce Indicar que esta es la vla que se ha elegido para salir del e! 
tancamlento y alcanzar ciertos niveles de desarrollo económico. -
En este modelo se plantea como parte modular de la estrategia: -
al expandir y diversificar nuestro comercio sobre la base de las 
exportaciones no petroleras; b) racionalización de la protección 
de nuestra economia, mediante el cambio de permisos previos de i~ 

portaclón por aranceles y disminución del gravámen arancelario del 
Impuesto a la importación; c) un programa de fomento industrial 
que nos permita contar con una planta productiva, integrada al i~ 

terior y competitiva al exterior; d} recurrir a la Inversión ex
tranjera para financiar parte del proyecto, quién además deberá 
proveernos de nuevas tecnologlas; y e} un proceso de integración 
a los organismos multilaterales de comercio, como el GATT y a mer 
cados potenciales como la Cuenca del pacifico, a fin de estar en 
mejores condiciones de abrir nuevos m~rcados para nuestros produ~ 
tos. 

Abrir las fronteras al comercio internacional, representa según 
estimaciones del gobierno, la oportunidad de Imprimirle nueva di
námica a la economla nacional, de generar empleos permanentes 
bien remunerados. adquirir y asimilar tecnologla avanzada, que r~ 

dituará en un aparato productivo con elevado nivel de eficiencia, 



productividad y competitividad. Se afirma también, que mediante 
esta opción de apertura comercial, estaremos en condiciones de 
captar las divisas suficientes para hacer frente a nuestros com
promisos con el exterior, como lo es: la deuda externa, las impar 
taciones que requerimos y por otro lado, contar con recursos para 
financiar el desarrollo. 

La estrategia de apertura comercial externa, viene significar 
un cambio decisivo y fundamental en el modelo de desarrollo econg 
mico seguido por México, por m~s de cuarenta años. De un modelo 
de Sustitución de Importaciones, con un mercado interno excesiva
mente protegido y que dló lugar a un importante rezago en cuanto 
a calidad y precio de las manufacturas, pasamos a un modelo que 
aspira a rentar las bases del desarrollo económico a través del 
fortalecimiento del sector exportador, mediante una polltica de 

mayor eficiencia, productividad y competitividad en el mercado 
internacional. 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo demostrar hasta 
que punto la apertura comercial externa, representa una alternatl 
va viable que permita solucionar los problemas económicos que ac
tualmente aquejan a nuestro pals, principalmente en lo que se re
fiere al estancamiento económica, el desempleo y la deuda externa. 
Inicialmente se estableceré cuales san los criterios que se han 
seguido respecto a la estrategia de apertura comercial externa, 
que variables económicas se consideran y de que manera serén modl 
ficadas. Posteriormente se harAn algunos señalamientos sobre las 
pasibles deficiencias de este proyecto que podrlan obstaculizar 
se alcanzen las metas de crecimiento y desarrolla que se han pro
puesto. Para tener una idea mas precisa sobre el contenido de e~ 
te trabajo se hara una descripción suscinta de los capítulos que 
lo conforman, 

En el primer capitulo, se describe la polémica ya de muchos años. 
acerca de la Influencia del sector externo en el desarrolla econg 
mica de los paises. Aún no se han lograda poner de acuerdo los 
diversos Investigadores del tema, unos afirman que el sector ex-



terno ha sido favorable al desarrollo, otros que no. Posterior-
mente se hace un análisis de cual ha sido la evolución del comer
cio exterior de la economla mexicana, cual es su tendencia y que 
perspectivas se abren para la misma con el proceso de apertura CR 
mercial externa. 

En el segundo capitulo, queda establecida la estrategia seguida 
por nuestro pals con respecto a la apertura comercial, se señalan 
las principales variables que conforman dicho modelo económico 
la manera en que han sido modificadas, con el propósito de forta
lecer el sector exportador de la economla y de esta forma compe
tir en mejores condiciones en los mercados internacionales. As! 
mismo, se describen las perspectivas que se abren para nuestro 
pals, en nuestro intercambio comercial, con paises y agrupaciones 
de paises. 

En ei tercer capitulo se señalan cuales son las medidas que se ºl 
tán tomando para proteger por un lado e impulsar por el otro, a 
ia industria nacional a la competencia internacional, de tal for
ma que sea afectada lo menos posible por !as presiones que signi
fica abrir nuestra econom!a al mercado mundial. As! también se 
hacen algunas reflexiones acerca de la def iclencia tecnológica 
propia de nuestro pals y cual es su incidencia en el proyecto de 
apertura comercial externa. 

En el cuarto y último capitulo, queda asentado cuales son los ca
nales vla externa que se han elegido para financiar este proyecto 
económico, entre los cuales tenemos a la inversión extranjera. Se 
hará un análisis acerca de las ventaj~s y desventajas que este tl 
po de Inversión representa para nuestro pals. Posteriormente se 
examinan los programas de financiamiento que se han instrumentado 
para incentivar la inversión privada nacional. 



CAP. APERTURA COMERCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO. 

1.1 LA CONTROVERSIA: SECTOR EXTERNO Y DESARROLLO. 

Podemos considerar a la economla del desarrollo como una de las 
ramas mas jóvenes de la ciencia económica, y se ocupa de explicar 
el subdesarrollo y las medidas para superarlo. En el transcurso 
de los siglos XVIII y XIX, los economistas de esa época se 
Interesaron muy poco por esta area del conocimiento, sus trabajos 
de Investigación generalmente se orientaban en otras direcciones; 
en el siglo XX, sólo en los últimos veinticinco anos, es que se 
ha registrado una atención creciente por este tema.. que 
refleja de alguna manera la preocupación de la sociedad 
Internacional por las tres cuartas partes del globo mas pobres 
subdesarrolladas. (1). 

Una de las partes mas importantes de este tema se refiere al 
papel de las relaciones económicas con el exterior en el proceso 
del desarrollo. Actualmente para los paises subdesarrollados los 
problemas relativos al comercio exterior en cuanto estimulante 
del desarrollo económico son muy numerosos. y en aspectos basicos 
distintos los de épocas pasadas. Estos paises deberan 
instrumentar practicas comerciales y otras medidas de los paises 
adelantados que les ayuden a reducir las restricciones externas 
que afectan su propio proceso de desarrollo. 

Hasta la fecha, continúa el debate acerca de como a Influido el 
sector externo en el desarrollo económico de los paises. A este 
respecto se han realizado las mas variadas e interesantes 
Investigaciones escritos, los cuales utilizaremos como base 
para llegar a algunas conclusiones importantes que nos permitan 
dirimir de alguna manera cual es el probable impacto de este 
sector en el desarrollo. 

1. Helleiner G.K., Comercio Internacional y desarrollo Económico, 
Alianza Universidad, pp. 17-35. 



De acuerdo a las afirmaciones de un primer grupo de 
partidarios de mantener cerradas las fronteras al 
internacional, una dependencia continúa por parte de 
subdesarrollados respecto de los mercados mundiales, 

autores, 
comercio 

los paises 
y cuyas 

perspectivas pueden ser sombrlas o inciertas, resulta perjudicial 
para el desarrollo y restructurac!6n básica de sus econom!as. 
Según esta propuesta, serla mejor instrumentaran el desarrollo en 
base al fortalecimiento del mercado interno. 

Las relaciones económicas exteriores son, en oplni6n de otros, 
fundamentalmente explotadoras por naturaleza y generan más 
subdesarrollo que desarrollo. Según estos autores {S. Amln entre 
ellos), el desarrollo s6lo puede considerarse como tal, cuando 
éste es Autónomo, Autofinanc!ado y Autoiniciado. Podemos 
considerar a este análisis, como una rectificación a !as ideas de 
la teor[a tradicional del desarrollo, la cual se sustenta en las 
exportaciones de unas pocas mercanclas, restringidos mercados 
exteriores de fuentes exteriores de capital e Importación de 
conocimientos técnicos. 

En slntesis, podemos concluir que los paises pobres para alcanzar 
el desarrollo económico deseado, deberan seguir manteniendo, por 
un lado, los acuerdos bilaterales de comercio que más les 
convengan, y por otro, aprovechar las ventajas que representa una 
estructura productiva que se especializa en ciertas ramas 
sectores de la economla. Es decir, deberán estos paises, 
continuar la polltlca de economlas cerradas y aprovechar las 
ventajas comparativas conque cuentan, lo que a largo plazo les 
proporcionará crecimiento y desarroll9. 

Al otro extremo está la corriente que apoya la estrategia de 
mantener la máxima apertura, éstos basan su tesis en la defensa 
histórica del libre cambio. En el contexto de los paises 
subdesarrollados, las razones que se esgrimen para la puesta en 
práctica de una economla libre cambista a ultranza, tenemos las 
s!9u!entes: rápidos aumentos en !a demanda de mano de obra 
calificada y de capital en los paises pobres; disminución de las 



barreras al comercio través del sistema Internacional de 
mercados: presencia de elementos monopólicos y oligopólicos en 
los mercados mundiales: répidos desplazamientos en la composición 
de la demanda tanto en el interior como en los mercados 
Internacionales: la infraestructura distorsionada en las naciones 
pobres que soportan desproporcionadamente las actividades 
comerciales exteriores, y una considerable propiedad extranjera 
de los factores locales de producción. El argumento principal de 
los que estan a favor de la apertura, es que hasta ahora, ningón 
pa[s que se ha caracterizado por mantener su econom[a cerrada, ha 
logrado alcanzar tasas de crecimiento que les permita salir del 
subdesarrollo. 

SegOn esta corriente, los paises deberan decidir el grado de 
apertura de sus economias, que esté en función del nivel de 
beneficio que puedan obtener de su participación en el mercado 
mundial. El grado de apertura puede ir, desde una economia 
totalmente cerrada, hasta el libre cambio. El siguiente paso seré 
establecer, cual va ser la estrategia que les permita alcanzar 
mayores niveles de eficiencia y un méximo bienestar económico. En 
esta parte se señala también que deberén aprovecharse los 
beneficios que representan las ventajas comparativas de los 
paises, con la variante, en relación de los partidarios de 
mantener las economias cerradas, es que, hay que considerar el 
periodo de tiempo en que el modelo funciona de manera 
satisfactoria. Entre los instrumentos bésicos para alcanzar las 
metas de desarrollo a traves del comercio internacional. se 
deberé considerar a la politica comercial y la del tipo de 
cambio. Otro aspecto importante ser~. tomar en cuenta cuales son 
las limitaciones que se encuentran presentes en la escena 
económica mundial. 

1.2 LA ECONOMIA MEXICANA Y EL COMERCIO EXTERIOR. 

En términos generales México ha seguido en este siglo, por lo 
menos cuatro modelos económicos diferentes. (2) El primero fué un 

2. De Mateo Fernando. La Politica Comercial de México y el GATT .. 
El Trimestre Económico. No. 217, Pags. 175 a 216. 
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modelo orientado hacia afuera, basado en la 
productos primarios y la importación de bienes 

exportación de 
de consumo no 

duraderos y duraderos. Este modelo se siguió durante una parte 
del Porfiriato, hasta el primer decenio del siglo XX. 

El segundo modelo 
principiando por la 

se orientó hacia el mercado 
Reforma Agraria de los años 

interno, 
treinta y 

siguiendo con un modelo de Sustitución de Importaciones en tres 
etapas: a).- Bienes de consumo no duraderos (durante los años 
cuarenta y cincuenta), b).- Bienes de consumo duraderos (durante 
los años sesenta) y c) .- Bienes de capital combinado con un 
intento de promoción de las exportaciones no tradicionales (fines 
de los años sesenta y primera mitad de los setenta). 

El tercer modelo económico que reemplazó el de Sustitución de 
Importaciones, fué el de un sector punta, en este proceso el 
petróleo habrla de ser la palanca del crecimiento económico, no 
sólo por medio de las divisas generadas por sus exportaciones, 
sino también mediante los efectos multiplicadores de las enormes 
inversiones relacionadas con el petróleo. Este fue un modelo de 
corta duración, que terminó con el debilitamiento de los precios 
Internacionales del petróleo. En términos generales cubre el 
periodo 1977-1982, y se caracteriza por una contribución 
considerable de la demanda interna al crecimiento económico, por 
una Importante sustitución negativa de las importaciones, y por 
una contribución poco significativa de las exportaciones no 
petroleras para el crecimiento económico. 

El último modelo, es el que actualmente se esta instrumentando, 
sus rasgos más importantes son: Una apertura de la economla 
la competencia y a la inversión extranjera, una sustitución 
selectiva y eficiente de las importaciones y una utilización del 
ahorro interno mayor que en el pasado. El Modelo Implica la 
promoción de las exportaciones no petroleras mediante todos los 
instrumentos de polltica económica a disposición del gobierno, la 
sPlección de productos especificas para la sustitución de 

importaciones y la movilización del ahorro interno. 



Como podra observarse, nuestro pa[s, hasta ahora ha tenido un 
pobre desempeno en los mercados Internacionales, excepto por el 
petróleo durante un periodo corto. Esto se debe principalmente a 
que los modelos económicos seguidos en el pasado no inclu[an la 
necesidad de incrementar la presencia de los productos mexicanos 
en el exterior. 

As!, en 1970, las exportaciones mexicanas se caracterizan por ser 
las t!picas de un pa!s subdesarrollado, los cinco principales 
productos exportados fueron, en orden de importancia: azúcar, 
algodón, café, camarón, maquinas aparatos y material eléctrico. 
Para 1988, la situación ha cambiado, ahora los cinco principales 
productos exportados, excluyendo e 1 pet ró I eo son: motores para 
automóviles, maquinaria equipo y productos diversos, equipos 
aparatos eléctricos y electrónicos, legumbres hortalizas 
frescas jitomate. (véase cuadro 1). A juzgar por lo anterior 

CUADRO 1. MEXICO PRINCIPALES. ARTICULOS EXPORTADOS (F08) 

(miles de dolares) 

CONCEPTO 1985 1986 1987 1988 
-----------------------------------------------------------------
1. Café crudo en grano 345 532 672 119 201 062 148 996 
2. Ji tomate 178 233 391 054 139 695 163 707 
3. Leg. y Hort. Frs. 122 904 153 839 128 261 191 162 
4. Ganado Vacuno 31 378 113 820 81 654 160 854 
5. Camarón Congelado 155 509 185 509 106 857 116 631 
6. Hierro y Acero Manuf. 67 911 146 160 75 144 86 753 

en Div. formas. 
7. Plata en Barras 187 126 214 332 98 747 125 322 
8. Motores para auto- 759 325 856 448 453 020 440 868 

móviles. 
9. Equipos y a par. 191 901 273 296 121 895 212 238 
10. Maq. equ 1 po y 333 050 394 292 198 072 288 540 

produc. di ver. 

-----------------------------------------------------------------
FUENTE: Elaboración propia con base en datos de Comercio 
Exterior, 8ANCOMEXT., Varios Nilmeros. 

nuestro pa ! s se encuentra en p 1 eno proceso de transformación 
cambio en su estructura productiva destinada a la exportación. 
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Por lo que respecta a las importaciones, observamos que en 1970, 
éstas se caracterizaban por ser en su mayorla de origen 
Industrial, siendo los de bienes de capital, los que ocuparon el 
lugar mAs alto con un 46.5% del total. !os bienes Intermedios con 
un 33.6%, y un 19% en bienes de consumo. Para 1988, observamos 
algunos cambios en la composición de las importaciones. los cinco 
principales productos de importación son: equipos y aparatos 
eléctricos y electrónicos, material de ensamble para automóviles, 
m6qulnas para procesos de Información y sus partes. pasta 
celulosa para fabricación de papel y ma!z. Sin embargo, es de 
considerar que los 
al exterior, siguen 
los primeros diez, 
cuadro 2). 

productos que nuestro pals actualmente compra 
siendo en su mayor!a de origen industrial, de 
siete poseen esas caracterlstlcas. (Véase 

CUADRO 2. MEXICO PRINCIPALES ARTICULOS OE IMPORTAC!ON 

(miles de dolares) 

CONCEPTO 

1. Semilla de soya 
2. Malz 
3. Sorgo 
4. Pasta de celulosa 

para fabrlc. de papel 
5. Combustóleo 
6. Gas butano y propano 
7. Mezclas y prep. para 

usos industriales 
8. Mat. de ensamble para 

automóviles 
9. Equlp. y aparatos 

elec. y electrónicos 
10. Maq. para proc. de 

lnf. y sus partes 

1985 

245 937 
120 390 
260 496 
136 982 

139 246 
238 195 
173 573 

263 881 

1986 

151 977 
105 371 

61 152 
144 803 

82 394 
14 7 544 
167 432 

216 405 

823 118 1.0~0 095 

242 886 229 649 

1987 

72 527 
96 363 
47 701 

100 675 

58 860 
42 531 
78 586 

196 772 

321 841 

122 269 

1988 

57 470 
49 182 
37 637 

112 753 

55 495 
41 287 

107 937 

366 572 

537 913 

198 928 

FUENTE: Elaboración propia con base en datos de Comercio 
Exterior, BANCOMEXT., Varios Números. 

Considerando la evoJuci6n de las exportaciones las 
importaciones, el super~vlt comercia! que se habla manifestado de 

1982 a 1985 desapareció, principalmente por el pago del servicio 
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de la deuda externa. Según estudios preliminares de la Comisión 
Económica para América latina (CEPAL) el déficit habrla alcanzado 
ese año la suma de 550 millones de dólares. Para 1986. 
considerando la calda Internacional del petróleo. es probable la 
aparición de un défir1t en cuenta corriente superior a los 2 mil 
millones de dólare;. ya Que las exportaciones declinaron en un 
231. En 1987, se observa un repunte en la cuenta corriente, esto 
es debido principalmente a Que fué un año de gran inflación en 
nuestro pals, 1801 en promedio, lo que dio lugar que se 
frenaran las Importaciones: asl que mAs bien se trata de un 
superAvlt por disminución de Importaciones, QUe por aumentos en 
las exportaciones. Ese año exportamos mercarclas por un valor de 

mil 515 millones de dólares y las importaciones alcanzaron 
alrededor de 3 mil 482 millones de dólares. Para 1988, se empieza 
a manifestar un ligero descenso en el superévlt obtenido en 1987. 
esto se debe a que en marzo de ese año, se fija la paridad del 
peso con respecto al dólar, esto hace que bajen las exportaciones 

aumenten las Importaciones, terminamos el año con un saldo 
comercial favorable de mil 927 millones de dólares. 

Podemos concluir, QUe pese a todo, México Incrementado su 
participación en el contexto de la economla mundial, la cual 
aumentado en més de 2301 de 1970 a 1988. Nuestro pals pasa de 
ocupar el lugar trigésimo tercero en 1970, al lugar décimo 
séptimo a mediados de los ochentas. Podemos afirmar Que es mAs lo 
QUe México brinda al mercado mundial, que lo QUe éste a nuestro 
pals. Finalmente podemos concluir que la estructura productiva de 
exportación ha crecido sensiblemente. 



CAP. 11 _LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN LA POLITICA OE COMERCIO 
EXTERIOR. 

2.1 EL REGIMEN TRADICIONAL OE LAS IMPORTACIONES. 

A partir de la Segunda Guerra Mundial y hasta fechas recientes, 
los principales cambios en el régimen de las importaciones de 
México se realizaron en función de la situación de la balanza de 
pagos. De hecho la instauración en 1947 del sistema de 
"permisos'', sin duda por mucho tiempo el elemento mAs restrictivo 
en el régimen de las importaciones. también los fuertes 
incrementos de su cobertura en 1954, 1976 y 1982, coinciden 
exactamente con las crisis sucesivas de divisas que ha sufrido la 
economla mexicana en esos periodos. Esta situación subraya la 
inclinación general de las autoridades mexicanas usar el 
régimen de las importaciones como instrumento para contrarrestar 
los problemas de balanza de pagos. ( 1) 

Por otro lado, cuando la disponibilidad de divisas lo permitla, 
por lo regular se relajaban las restricciones a la importación. 
Esto ocurrió particularmente a finales de los anos 
los que hubo una relativa abundancia de divisas 

setenta, 
por el 

en 
auge 

petrolero. Por lo tanto, no es de sorprender que a principios de 
la década de los ochenta, el régimen de las importaciones se 
encontraba relativamente abierto, al menos en comparación con las 
décadas anteriores. Se trata de un periodo en que los permisos se 
otorgaban con suma facilidad. Otro factor que influyó en la 
relativa liberación del régimen de las importaciones a finales de 
la década pasada fue la intención de México de adherirse al 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduan~ros y Comercio (GATT). 

Sin embargo. a partir de 1980 algunas circunstancias 
contribuyeron a revertir esas tendencias. Primero, en abril de 
ese ano ia decisión tan controvertida del Gobierno Mexicano de 
posponer indefinidamente su adhesión al GATT. Segundo, la 

1. Ten Kate Adriaan y de Mateo Fernando, Apertura Comercial y 
Estructura de la protección en México, en Comercio Exterior, Vol. 
39, NQm. 4, México abril de 1989 pp. 312-327. 

12 
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creciente preocupación que el rápido crecimiento del servicio de 
la Deuda Externa, despertó tanto en las autoridades mexicanas 
como en sus acreedores extranjeros, sobre todo por la elevación 
de las tasas de interés en los mercados financieros 
internacionales. Finalmente, pero no por eso de menor 
Importancia, en el otoño de ese año se recibieron las primeras 
senales del debilitamiento relativo del mercado petrolero 
Internacional. ~ltuación que no se habla presentado desde la 
crisis de 1973. 

SI bien a principios de 1982, se acelero la reinstalación de 
permisos no se pudo impedir con ello la crisis de divisas que 
estalló en febrero y que se prolongó hasta el fin de año. Después 
de un periodo de devaluaciones encadenadas del peso mexicano, en 
septiembre se Implantó el control de cambios. Al finalizar el año 
habla dos tipos de cambio, el libre a 150 pesos por dólar, y el 
oficial a casi 100, frente a una tasa camblaria única de 
aproximadamente 25 pesos por dólar a principios de 1982. Con una 
Inflación anual de 100% el resultado era una enorme subvaluación 

·de la moneda. 

Conforme a la tradición de servirse de las restricciones a las 
importaciones como un instrumento para hacer frente a la crisis 
de pagos, se limitaron más las compras externas y en septiembre 
todas ellas se sujetaron al permiso previo fijado por la 
Secretarla de Comercio. Como resultado de esta polltica, las 
importaciones tendieron a reducirse drásticamente. De niveles 
trimestrales superiores a 5 mil millones de dólares antes de la 
crisis a apenas mil 600 millones en el primer trimestre de 1983. 
Aunque es Importante aclarar. si esta calda se debió a las 
restricciones de las importaciones o más bien a la contracción de 
la demanda agregada y a las enormes devaluaciones de la moneda. 

De ~983 mediados de 1985, se consideraba que los 
importados se hablan 
devaluaciones de 1982 que 

vuelto 
las 

tan caros, raiz 
compras externas 

productos 
de las 

se habrían 

desplomado de todas maneras, es decir aún en ausencia de las 
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restricciones adicionales a ia importación. Sin embargo, las 
autoridades mexicanas se hablan vuelto muy cautelosas después de 
io sucedido en 1982, por io que el régimen de las importaciones 
no sufrió cambios significativos hasta mediados de 1985, con ia 
gran reforma arancelaria llevada a cabo en julio de ese año. 

Fué inesperada ia mayor liberación del régimen de las 
importaciones decretado en julio de 1985, justo cuando las 
reservas de divisas del Banco de México se volvieron a ver 
presionadas. Es a partir de esta fecha que se dan cambios 
significativos en ia polltica de comercio exterior de México, de 
un régimen marcadamente proteccionista hacia la industria 
nacional, se pone en marcha una estrategia de liberación 
comercial, mediante la sustitución de los permisos de Importación 
por aranceles. 

Tal liberación del régimen de las importaciones combinada con la 
devaluación de la moneda de ese año, implicaron un cambio en la 
polltlca de comercio exterior. De hecho por primera vez en la 
historia de la polltica económica de México, se tomaron medidas 
significativas de liberación comercial en un momento en que la 
situación de ia balanza de pagos no era en absoluto prometedora. 
Por primera vez se reconoció implicitamente que las pollticas 
restrictivas a la importación, no son el instrumento ~propiado 

para mantener ia balanza de pago en equilibrio. Para ello. ahora 
es necesario dar paso a la polltica comercial Instrumentada, de 
1 iberaclón comercial la del tipo de cambio. La reforma 
arancelaria de 1985. representó el abandono definitivo del modelo 
de Sustitución de Importaciones, que, habla dominado la polltica 
económica de México, desde la segunda guerra mundial, hasta 
mediados del decenio de los setenta. 

2.2 BASES JURIDICAS DE LA POL!TlCA DE COMERCIO EXTERIOR 

Desde hace varios años, tal vez mAs de quince, se hablan hecho 
intentos por establecer mecanismos de control sobre las 
principales prActicas comerciales llevadas a cabo en nuestro 
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pals. Esta situación se hizo m&s apremiante ante nuestra 
Inminente participación en el concierto de Ja economla mundial. 
pero sobre todo a partir de nuestra adhesión al GATT. Finalmente 
esta tarea se vló culminada al suscribirse Ja Ley de Comercio 
Exterior 1966., Reglamentaria al Articulo 131 Constitucional. 

En Ja Ley de Comercio Exterior se distinguen dos grandes partes: 
Una, general que busca sentar las bases jurldicas de las 
polltlcas y los Instrumentos de regulación del comercio exterior 
(artlculos 1 a 6), Ja segunda es m&s concreta y se refiere, por 
primera vez en nuestra historia comercial, a un mecanismo de 
defensa contra las pr&ctlcas desleales de co~ercio internacional 
(artlculos 7 a 19), (2). 

Entre Jos aspectos m&s importantes de la Ley de Comercio 
Exterior, en su primera parte tenemos que: Se dota al Poder 
Ejecutivo de Ja facultad de modificar o aumentar. reducir o 
suprimir Jos aranceles. dicha facultad se consigna en el articulo 
1o. de la citada ley, pero se incorpora una fracción muy 
importante, se Introduce por primera vez en México la obligación 
para el Ejecutivo de no establecer cuotas diferentes a las 
generales ya establecidas, salvo cuando lo autorice un posible 
tratado Internacional. Esta limitación se conoce en el GATT como 
el "prtncipio 1

' de la no descriminaciOn'', que quiere decir que 
cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedido por 
una parte contratante a un producto originarlo de otro pals 
destinado a él, deber& ser inmediatamente concedido a todo 
producto similar a un tercer pals que desee contratarse. este 
respecto podemos decir que México nunca tenido cuotas 
diferentes, siempre ha actuado con limpieza en el marco del 
comercio internacional, lo que le ha valido la aplicación de Ja 
nación m&s favorecida por todos los dem&s paises. 

En materia de restricciones, que es la segunda facultad otorgada 
al Ejecutivo, tanto para exportaciones como para importaciones, 
los artlculos 4o. So. señalan que el Ejecutivo ya no podr& 

~6tegrga3~'Abo~~a~~. ~a1t~º~E~rhg~e~~'.º 15~~~~g~· Barra Mexicana. 
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establecer el requisito de permiso previo, sin expresar las 
razones que tenga para ello. En todo caso tendré que informar a 
la ciudadan!a, cual es el motivo que lo lleva a establecer una 
restricción. Porqué la establece, por cuanto tiempo y en que 
condiciones seré eliminada o suprimida la misma. Este 
agregado muy importante, pues nunca antes se habla 
este tipo de criterios. 

es un 
seguido 

En 1 a segunda parte de la ley de Comercio Exterior, lo més 
relevante es, que ofrece a los productores nacionales una 
solución contra las préctlcas desleales, entre estas el dumping y 
los subsidios y est!mulos al comercio exterior. El ordenamientc 
no define dichas practicas sólo las describe. y en caso de que 
se detecte su existencia, autoriza para imponer una cuota 
compensatoria por el margen del dumping o la subvención que se 
determine. Todo ello tiene como fin el de proteger la estabilidad 
de la producción nacional y su sano desarrollo (art!culos 7 y 8). 

El dumping y la subvención son practicas comerciales con las que 
se buscan penetrar en un mercado extranjero, donde hay producción 
Interna del bien en cuestión. El dumping consiste en una 
descrimlnación de precios entre los mercados nacional y 
extranjero, con la caracter!stica de que en este último el precio 
es Inferior. En el caso de la subvención, el menor precio de una 
mercanc!a proviene del apoyo, ayuda, estimulo etc .• del gobierno 

de algunas de sus entidades para fortalecer su posición 
competitiva. 

El sistema antidumplng 
margenes de precio 
compiten en ~l pa!s, 

como 1 :; designa 

esté pensado ppes, para contrarrestar los 
con el que ciertas mercanc!as extranjeras 
para lo cual se usa la cuota compensatoria. 

la ley, la cuota antidumplng las 
antisubvenclones. 
teóricamente, las 

Con la cuota compensatoria 
condiciones de competencia 

se restablecen 
leal, lo cual 

favorece a la industria nacional. 

La estructura jur!dica del sistema antidumping mexicano se hasa 
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en las dlsposlclones del GATT, en especial en las del articulo VI 
del acuerdo general cuyo sustrato es la no descrlmlnaclón de 
precios. Conviene destacar la vinculación del nuevo sistema 
mexicano con el derivado de disposiciones de carActer universal 
como las del GATT, pues era indispensable que fuera acorde con 
las normas Internacionales; México no pod!a elaborar una 
regulación aislada, ajena Incompatible con la prActlca 
aceptada. 

La Ley de Comercio Exterior prevé 

frente a las prActlcas desleales: 

dos procedimientos para hacer 

el ordinario y el de oflclo. El 
primero se deriva de una denuncia que presen~an los productores 
nacionales afectados. El de oficio proviene de una Investigación 
que la autoridad inicia por si misma, sln mediar denuncia 
(art[culos 9 y 10). 

En ambos procedlmlentos se realiza una investigación 
administrativa tendiente a definir tres hechos: t.a existencia de 
la prActlca desleal (dumping o subvención}, el daño causado o la 
amenaza de éste a la producción nacional y una relación causal 
entre ambos fenómenos. 

Se distinguen tres etapas en el procedimiento. Las dos primeras 
se sustentan en resoluciones provisionales, que pueden establecer 
o no cuotas compensatorias, y la última origina la final o 
definltlva. Teóricamente los plazos son muy cortos, pues no 
transcurren mAs de 180 dlas desde la primera resolución 
provisional hasta que se tiene la deflnltiva (articulas 11 a 19). 

La brevedad de los plazos de respuesta es una de las 
caracterlstlcas del sistema que mAs llama la atención nacional y 
mundial. Se ha dicho que el esp!ritu de la legislación mexicana, 
es dotar a la producción interna de un Instrumento oportuno y 
preventivo de las prActlcas desleales, como lo exige la dimensión 
y estructura de la econom[a mexicana. 

Las dependencias que tienen a su cargo el procedimiento son: la 
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Secofl, que es la autoridad Investigadora y ejecutiva; la SHCP, 
que es la autoridad que aplica las resoluciones de la primera en 
las aduanas; y la Comisión de Aranceles y Controles al Comercio 
Exterior (CACCE) órgano colegiado lntersecretarl•I de consulta, 
que es una especie de filtro de las resoluciones definitivas. 

Cabe hacer mención que. como una novedad Internacional e 
interpretando la recomendación de GATT, de legitimar sólo las 
denuncias de empresas que aporten una porción significativa de la 
producción nacional. La ley mexicana exige que el denunciante 
acredite contar con una representatlvldad de cuandos menos 25\ de 
la fabricación nacional. 

Hasta el momento aparte de la Ley de Comercio Exterior, contamos 
con un Reglamento contra Pr~cticas Desleales de Comercio 
Internacional, publicado en el diario oficial (O.O.) del 25 de 
noviembre de 1986. Después del Ingreso al GATT. se suscribió el 
Código Antldumplng, tras lo cual el Senado de la República lo 
ratificó, coloc~ndolo en el mismo rango que la Ley de Comercio 
Exterior (véase el decreto de promulgación en el O.O. del 21 de 
abril de 1988)., es un tratado Internacional lnvocable ante 
cualquier autoridad administrativa o judicial. 

LAS NUEVAS TARIFAS DE MEXICO. 
En México la Tarifa del Impuesto General de Importación (TiGl) se 
regula por la ley en la materia que se publicó en el O.O. del 12 
de febrero de 1988 y entró en vigor con algunas explicaciones 
complementarlas el 1o. de julio del mismo año. La T!Gl se Integra 
con 21 secciones que comprenden el un(verso total de mercanc!as u 
objetos transportables importados legalmente México. La 
ubicación y clasificación correctas de las mercanc!as permite: 
- Determinar con exactitud el monto de \os Impuestos ad valorem 
(en valor) correspondientes. 

- Identificar las mercanc!as sujetas a permisos, cuotas o cupos 
de Importación, asl como las que requieren autorizaciones 
permisos especiales (gula ecológica, franquicia sanitaria, 
certificado fito pecuario, etc.) 
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- Detectar las mercanclas que estan sancionadas con cuotas 

compensatorios, y 

- Clasificar con precisión las mercanc!as que gozan de 

preferencias al amparo de la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI) o el Sistema Generalizado de Preferencias del 

GATT. 

La TIGI, deberA resolver dos grandes Interrogantes: ¿cual es el 

origen y el grado de elaboración del producto? y lpara que se 

utiliza?. Sin embargo es necesario determinar otras pautas para 

la clasificación lógica de los productos cuyas caracter!stlcas 

dificulten el uso de los criterios bAslcos .. Para ello se fijaron 

6 reglas fundamentales. 

La primera de ellas dispone que los textos y notas legales de 

cada partida son determinantes en la clasificación, por encima de 

cualquier otra ubicación por capitulo o sección. Es decir, como 

elementos definidores, tales textos y notas se aplican sin 

considerar otros aspectos involucrados o que surjan al momento de 

clasificar un producto. 

La regla número dos señala que los art!culos sin terminar 

incompletos se clasifican en la partida correspondiente al 

articulo terminado. Un automóvil sin llantas motor, por 

ejemplo, se considera como automóvil. También determina que 

cuando un producto estA hecho de una materia Identificable, pero 

ademAs contiene otros materiales mezclados o asociados, se 
clasifica en la partida que corresponde a la materia de fAcil 

identificación. 

La regla número tres establece la prioridad de la partida mAs 

espec!fica sobre la genérica. Por ejemplo, si una partida se 

refiere a piezas de mAquinas para lavar y otra a los tornillos de 

acero Inoxidable usados en dichas mAquinas, ésta última tiene 

premlnencia por ser mAs concreta. Igual ocurre con articulas 
integrados por productos de uso diverso; as!, un teléfono dotado 

con reloj y radio se clasifica como lo primero por ser la función 
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telefónica lo que define la naturaleza del producto, En esta 
misma regla se indica que cuando no se puedan aplicar los 
principios anteriores, la mercancla se asienta en la partida mas 
avanzada del orden de numeración; es decir, se antepone el 
criterio del mayor grado de elaboración. 

La regla número cuatro dispone que las mercanclas que no puedan 
clasificarse conforme a las reglas anteriores, se ubicarán en la 
partida de los articulas mas semejantes. 

La número cinco se refiere a los estuches continentes, los 
cuales se clasifican con los productos contenidos. Los estuches 
de una camara fotograftca, por ejemplo, se considera en la 
partida de las camaras. Los envases temporales también siguen ese 
principio, salvo los cilindros de acero para transportar llquidos 
qulmlcos y que sirven para varios envlos; al margen de su 
contenido, dichos cilindros se clasifican en la partida de 
productos de acero. 

La sexta y última regla dispone que las notas especificas de las 
subpartidas determinan la clasificación en éstas de las mercan 
clas de una misma partida. Entre las novedades de esas reglas 
cabe comentar la tercera en lo referente a las mezclas cuando las 
partidas o capltulos carecen de criterios especlficos al respecto. 
En la sección XI de textiles. por ejemplo, varios capltulos 
establecen reglas de mezclas que deben aplicarse según la regla 
primera, por estar en las notas legales de partidas especificas. 
Algo similar sucede con las aleaciones metalicas de la sección 
XV, donde existen reglas especificas qara la mezcla de metales. 

2.3 LA POLlTlCA DE COMERCIO EXTERIOR: PRINCIPIOS 
OBJETIVOS. 

La crisis de 1982 evidenció que el modelo de sustitución de 
Importaciones habla agotado su capacidad de generar crecimiento y 
desarrollo y ya no respondla a las cambiantes condiciones 
Internacionales. Por lo que se agudizaron los desequll.lbrlos 
bastcos de la economla mexicana. Pese a la resistencia de los 
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intereses creados, el Gobierno en turno, sentó desde un principio 
las bases de una estrategia de crecimiento 'hacia afuera" y se 
Inició as!, una nueva fase en la historia económica moderna 
de México. 

De acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND), vigente desde mediados de 1983, el gobierno mexicano adoptó 
en el curso de 1985, diversas medidas encaminadas a liberar un 
régimen comercial tradicionalmente proteccionista y disminuir con 
ello el consecuente sesgo antlexportador que ha prevalecido en el 
pals durante varios decenios. Aún más, a fin de acelerar los 
efectos de la apertura de la econom!a en el sector exportador, se 
adoptaron varias medidas destinadas asegurar que los 
exportadores potenciales dispongan de Insumos precios 
internacionales, lo que se hizo a través de un moderno sistema de 
devolución de impuestos de Importación. (3) 

Los principios y los objetivos de la pol!tica de comercio 
exterior de México, aparecen claramente establecidos en diversos 
planes y programas que se han dado a conocer. En ellos se Indica 
también la estrategia que ha de seguirse para recuperar la 
capacidad de crecimiento y mejorar la calidad del desarrollo. 

En tales documentos se reconoce que se ha agotado el modelo de 
Sustitución de Importaciones aplicado como una estrategia de 
desarrollo de la economla mexicana por más de cuatro décadas. 
Dicho modelo condujo a una rápida Industrialización y aumentó la 
ocupación y el producto, pero también provocó efectos colaterales 
que lo volvieron gradualmente r!gldo Impracticable, causaron 
distorsiones en la asignación de recursos, desalentaron la 
eficiencia económica, indujeron a una dependencia del exterior y 
estimularon tanto costos más elevados como una mayor rentabilidad 
de la producción orientada al mercado interno, en detrimento de 
la destinada a la exportación. 

En vista de lo anterior, se adoptó una estrategia de reordenación 

3. Véase, Gobierno de México; Documento, La Polltica de Comercio 
Exterior, en Comercio Exterior, Vol. 36, Núm. 8, México Agosto de 
1986, Pag. 735. 
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económica y cambio estructural, para el !minar las rigideces de la 
econom!a, al mismo tiempo que se logra el crecimiento sostenido. 
En materia de comercio exterior, el cambio estructural se dirige 
a asegurar que las exportaciones no petroleras cubran en forma 
creciente las necesidades de Importación. 

El Plan Nacional de Desarrollo, 1983-1988, el Programa Nacional de 
Fomento Industrial y Comercio Exterior (PRONAFICE) y el Programa 
de Fomento Integral a las Exportaciones (PROFIEX), son 
Instrumentos fundamentales de planeac!ón y pol!tlca económica (4) 
que, junto con otros documentos como son el Plan Nacional de 
Desarrollo 1989-1994 y el Programa Nacional de Modernización 
Industrial y del Comercio Exterior 1990-1994 norman la estrategia 
de reordenación económica y de cambio estructural del Gobierno de 
México. En ellos se establece como objetivo principal de la 
polltlca de comercio exterior: equilibrar, expandir y 
diversificar las relaciones comerciales del pals, sobre la base 
del aumento continuo de las exportaciones no petroleras y la 
sustitución eficiente y selectiva de Importaciones. As! pues, uno 
de los objetivos fundamentales de la polltica, es cambiar, 
mediante la apertura gradual del comercio exterior, la estrategia 
de Sustitución de Importaciones orientada al mercado interno y 
basada en una rlgida estructura proteccionista, por una polltlca 
de promoción de exportaciones y de mayor competitividad externa. 

Para alcanzar tales objetivos, la pol!t!ca de comercio exterior se 
apoya en cuatro estrategias especificas: La racionalización de 
la protección comercial, el fomento de las exportaciones no 
petroleras, el fortalecimiento de las negociaciones comerciales 
internacionales y el desarrollo de las franjas fronterizas y 
zonas libres del pals. 

El respaldo otorgado a la actividad exportadora a través del 
PROFIEX tiene el propósito de brindar a los productores 
nacionales condiciones similares en materia fiscal, financiera, 
aduanera y administrativa a las que tienen los exportadores de 
otros paises. Con ello, México respeta las normas 
internacionales, estableciendo una pollt!ca de fomento que 

4. Ibídem, Pag. 736. 
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el !mina los subsidios como prAct!ca para respaldar sus 
exportaciones. 

La lmportancla de la modernización Industrial para el desarrollo, 
se advierte en las medidas generales y sectoriales que se han 
Instrumentado en ramas estratégicas. Se han hecho esfuerzos por 
Integrar las cadenas productivas hacia adentro, haciendolas mAs 
competitivas en el exterior. Hay que aprovechar todas las 
ventajas comparativas, reconociendo la tendencia la 
globalizac!ón de los procesos productivos y a la especialización 
por mercados. SI se quiere lograr una lntegraclón eficaz en la 
cadena productiva habrá que crear condicione~ semejantes de las 
que gozan los productores finales (respaldo fiscal, financiero, 
aduanero y administrativo). Tradicionalmente, sólo se habla 
apoyado al exportador final. Sin embargo !a experiencia de otros 
paises ha mostrado la necesidad de ofrecer al exportador 
indirecto (proveedor del exportador final) los mismos apoyos que 
se le otorgan al último eslabón de la cadena de exportación. Con 
ese fin, el 17 de marzo de 1986 se inició un programa de apoyo al 
exportador indirecto, con base en el instrumento denominado Carta 
de Crédito Doméstica. Mediante ella se proporciona las 
empresas, el capital de trabajo que requieren para elaborar 
articulas que se Integran a un producto de exportación. En una 
primera etapa, se ha otorgado financiamiento sólo al penúltimo 
eslabón de la cadena productiva, es decir, al proveedor inmediato 
del exportador final; posteriormente se ampliará el apoyo a otros 
eslabones. Al 31 de octubre de ese año, se habla otorgado 
financiamiento por más de 9 mil millones de pesos. La Carta de 
Crédito Doméstica además de dar acceso a créditos promoctonales a 
los exportadores indirectos, también hace posible incorporarlos a 
los programas de Importación temporal. 

Al respecto se han observado resultados alentadores, 
especialmente en la industria automaviltstica, la cual ha logrado 
reducir 
hecho 

su déficit comercial; en la rama farmacéutica, que se ha 
mAs autosuficiente en materias primas; en la electrónica, 

cuya mejor!a radica en avances en el sector externo, y en la 
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industria alimentarla que ha acrecentado su participación en Jos 
mercados internacionales. 

Dado el vinculo tan estrecho entre Inversión Extranjera, 
Innovación tecnológica y comercio exterior, se sigue una polltlca 
activa y selectiva para p&rm!t!r el acceso a tecnolog!as 
avanzadas desarrollar canales de comerc!al!zac!ón para 
exportar. As!, la inversión for~nea desempeña un papel 
complementarlo del ahorro interno y contribuye modernizar, 
reorientar promover Ja inserción eficiente del sector 
industrial en las corrientes del Comercio Internacional. 

Al estrecharse el binomio industria-comercio exterior, ofrece a 
México Ja oportunidad de crear un nuevo patrón de crecimiento. La 
competencia externa promueve una elevación de la productividad de 
ta planta Industrial, contribuirá a la generación de empleos y a 
fortalecer el salarlo real, proveernos de tas divisas 
necesarias para hacer frente nuestros compromisos con el 
exterior, como la deuda externa, a ampliar la demanda y abatir a 
la vez las presiones Inflacionarias. En s!ntes!s forjar las 
bases para un desarrollo m~s equilibrado, más justo y sostenido. 

Lograr el cambio estructural y la modernización económica no es 
una tarea fácil. Como todos los procesos que moldean la historia 
de México, requerirá tiempo para madurar y consolidarse. Es 
indispensable cimentar la vocación del pa!s por el comercio 
exterior, forjando una mentalidad, una actitud y una m!st!ca 
exportadoras. La base del esfuerzo radica en formar empresarios 
exportadores, que persigan consoliden oportunidades en el 
mercado internacional en forma permanente. Perder mercados 
externos tiene un costo enorme, reconquistarlos es una tarea muy 
d!f!c!I. Por todo ello es menester instrumentar y aplicar 
aquellas acciones de política que contribuyan a establecer e 
impulsar empresas exportadoras permanentes. 

Todo parece indicar, que se está logrando que 1 a actividad 
exportadora sea rentable, ello en función de las ventajas 
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comparativas del pa!s y no en forma artificial. Los instrumentos 
de fomento han tenido efectos muy positivos en la eficiencia y la 
competitividad de la plata productiva, las pol!ticas adoptadas han 
creado un marco de certidumbre para los inversionistas de largo 
plazo. Se produce ya para exportar, no en forma residual, sino de 
acuerdo con las posibilidades y necesidades de los mercados 
externos. 

2.4 MODIFICACIONES EN LA ESTRUCTURA ARANCELARIA. 

A partir de 1985, como parte del proceso de apertura comercial 
restructurac i ón 
objetivos que 

e•terna, se inicia en nuestro pa!s una 
arancelaria, con lo que se dió cumplimiento ~ los 
persigue la Pol!tica de Comercio Exterior: de racional izar 
efectivamente los niveles de protección y de esta forma evitar el 
sesgo antiexportador del pasado, estableciendose una estructura 
que se basa sobre todo en los aranceles, más que en los permisos 
de importación, permitiendo as!, medir en forma más precisa el 
grado en que se protege a la econom!a del pa!s. 

La nueva estructura arancelaria tiene como fin exponer la 
industria 
e 11 o se 
necesarios 
estimular 

mexicana a una creciente competencia del exterior. Con 
le inducirá a realizar los ajustes estructurales 

para mejorar el uso de los recursos disponibles y 
la creación de un sistema productivo capaz de competir 

con las mercancías extranjeras sobre bases firmes. 

En 1984 al difundirse el PRONAF!CE, se inició el proceso de 
sustituir los permisos de importación por aranceles y en el curso 
de ese ano se eliminó el permiso en el caso de 2,844 fracciones 
arancelarias (cerca de un tercio del total), lo que representó el 
16.5% del valor de las importaciones. comprendiendo sobre todo 
insumos industriales indispensables que no se producen en el 
par s. ( 5) 

La pol!tica arancelaria también se dirigió 

5. lbidem, pp. 736-741. 

disminuir 1 a 
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dispersión de los aranceles, impedir la especulación de precios 
en el mercado Interno simplificar su aplicación mediante 
reducciones del número de tasas. Hacia fines de 1984, éstas 
hablan disminuido de 13 a 10 y la dispersión se redujo de 23.8 
22.5$. 

Para 1985, 
protección 
importación 
Inicial fué 

las dos medidas fundamentales para racionalizar la 
fueron, la eliminación de los permisos previos de 

y la restructuraclón arancelaria. El propósito 
escalonar en tres periodos la regulación de las 

fracciones que no se hablan liberado en 1984. 3,508 fracciones 
que corresponde al 35.1% del valor de las Importaciones serian 
liberadas el 31 de octubre de 1986, se decidió que 727 fracciones 
que representan 10.3% de las importaciones totales, seguirlan 
sujetas control a esa fecha. Por último 965 fracciones 
equivalentes al 37.1% del valor de las importaciones, segulrfan 
sujetas a control hasta el 31 de octubre de 1989. No obstante, el 
cumplimiento de esos objetos se aceleró, hasta diciembre de 1985 
sólo quedaban sujetas a control 391 fracciones de las 
727 previstas a octubre de ese año. Igualmente de 965 fracciones 
previstas a liberar en octubre de 1989, sólo quedaron 414, 
iiberandose 551 del requisito de permiso previo. 

Todos estos ajustes realizados en la estructura arancelaria 
estaban dirigidos ampliar la capacidad exportadora de la 
industria mexicana. Con ese fin se liberaron hasta 7,159 
fracciones que representan el 90% del total, y que corresponde al 
62% del valor total de las importaciones. Es claro que el sistema 
de protección ha evolucionado hacio el empleo de aranceles, los 
cuales se aplican a productos que van desde materias primas hasta 
articulas muy elaborados. provenientes tanto de empresas del 
sector público como privado. 

Para 1986 los ajustes aplicados disminuyeron aún más el número de 

fracciones sujetas a permiso de importación, 816 en total. Se 
eliminaron permisos para algunos alimentos, productos de madera, 
muebles metálicos, maquinaria eléctrica y algunas autopartes. 
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Durante el per!odo 1986-1988, la pol!tlca de racionalización de 
la protección se slguló aplicando de manera coherente con el 
propósito de abrlr la economla mexicana al resto del mundo 
evitar al mlsmo tiempo que el sistema productivo quede expuesto a 
choques repentinos de la competencia externa que provocarlan 
desocupación o desaliento en las lnverslones. Dicho con mas 
preclslón, esta polltlca pretende fortalecer la capacidad 
exportadora del pa!s, movl l lzar una mayor proporción de los 
recursos productivos disponibles y lograr una utlllzaclón mas 
eficiente de ellos. 

Al 30 de septiembre de 1987, se exceptuó del régimen de permisos 
cerca de 176 fracciones, sobre todo referentes a bienes de 

capital, productos qu[micos, de caucho y de plastlco, aceites, 
grasas comestibles papel y cartón, calzado y juguetes entre 
otros. En abrll de 1988 las prendas de vestir se agregaron a la 
lista. De las 11,944 fracciones arancelarias que existlan en 1985, 
sólo quedan sujetas al permiso previo 329 a marzo de 1989, debido 
al interés nacional de proteger ciertos sectores de Economla 
Impedir la lmportaclón dispendiosa de Artrculos Suntuarios. 

Cabe destacar que de las 10 tasas arancelarias que se aplicaban en 
1984, con un gravamen maxlmo de 40 y 45%, para 1988 sólo quedan 5 
que oscilan entre O y 20% lo que viene a reforzar la postura de 
dismlnulr lo mas posible la dispersión arancelaria. La 
dlstrlbuclón es la siguiente: con tasa de o 10%, los 
art[culos que no se produzcan en el pals. o que sean 
insuflclentes, según la prioridad que se les asigne 
considerando que la tasa de cero se aplicara a materias primas 
a bienes finales destinados al consumo basico de la población o a 
industrias de alta prioridad. Las tasas de 15 y 20% seran para 
art[culos producidos en México, según su grado de elaboración. 

Se calculaba terminar en octubre de 1988 el programa de 
desgravación arancelaria, la cual se aplicarla en cuatro etapas, 

sin embargo los problemas provocados por la calda de los precios 

del petróleo en 1986 los generados por los movimientos 
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bursatlles de 1987, aceleraron el proceso de desgravación fiscal. 
El propósito de tal decisión, fué disminuir sobre todo los 
gravamenes a los Insumos Importados para favorecer la elaboración 
final de los bienes en el pa!s; con esto se beneficia al 
consumidor, quién ademas puede elegir entre mercanc[as de 
producción nacional y las Importadas, ejerciendo una mayor 
disciplina en la formación de los precios Internos. Es 
Interesante destacar que después de la desgravación arancelaria 
de 1987, la restrlctlvldad del régimen arancelario mexicano es 
comparable a la de los principales paises Industrializados. Esta 
estrategia se combinó con la supresión paulatina de los precios 
oficiales, que culminó el 11 de enero de 1988 con la desaparición 
de dicho Instrumento. 

Se puede senalar que la etapa de cambio de Instrumentos, 
pr!ctlcamente ha terminado, pues alrededor de 96% de las 
fracciones de la tarifa de Importación, por las cuales se 
canal Iza 75% del valor total Importado se encuentran 1 ibres del 
requisito de permiso previo, lo cual permite afirmar que se 
cuenta ya, con un sistema moderno, que brinda una protección 
adecuada y transparente a la planta Industrial, elimina tramites 
innecesarios y favorece una adecuada asignación de recursos. 

Según el gobierno, esto no significa que la apertura sea 
Indiscriminada. Ya que por un lado, la estructura arancelaria 

vigente se estableció con base en el grado de elaboración de los 
bienes y, por otro, se mantiene un tipo de cambio realista que 
apoya la competitividad de nuestros productos y proteje la planta 
Industrial. Ademas, se cuenta cbn. las disposiciones legales 
necesarias para combatir las practicas desleales (el dumping y 
las subvenciones) en el comercio internacional. 

Asimismo también se afirma que la apertura comercial no ha tra!do 
desempleo, quiebra de empresas o invasión de importaciones, uno 
de los principales beneficiarios ha sido el consumidor nacional, 
que paulatinamente encuentra una variedad mayor de productos 

tanto nacionales como extranjeros, de mejor calidad y menor 
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precio. 

Al respecto, se destaca que las importaciones se siguen 
concentrando en los bienes lntermedlos y de capltal, ya que los 
de consumo representan sólo 6% de las totales, porcentaje que es 
Incluso un punto lnferlor al de 1983, cuando el proceso de 
liberación apenas se Iniciaba. 

La apertura comercial ha favorecido a las empresas porque ofrece 
la posibilidad de incorporar insumos maquinaria precios 
Internacionales al mismo tiempo que las estimula a elevar su 
productividad, dada la mayor competencia. Estos factores han 
contribuido a que se considere que la expor-tación es un negocio 
redltuable y la mejor alternativa para sobrevivir en un mercado 
Interno deprimido. Esta situación es muy diferente de la que 
exlst!a todav!a en años recientes, cuando lo común era que los 
precios de los insumos fueran mucho más altos en nuestro pa!s que 
en el exterior. En este aspecto Ja apertura tiene un efecto 
altamente benéfico. Toda vez que la mera posibilidad de que el 
productor adquiera en el exterior sus Insumos, impide su 
proveedor nacional el alza anArqulca de los precios. 

2.5 LA POL!TJCA CAMBIAR!A 

Uno de los elementos más Importantes en el proceso de apertura 
comercial externa, lo es sin duda la polftlca cambiaría; esta 
deberá asegurar la competitividad Internacional de nuestro pafs. 
En función de la pol!tica del tipo de cambio que se siga, podemos 
proteger o exponer nuestra econom!a en el contexto de la econom(a 
mundial. 

La protección es alta cuando el poder de compra del dólar en el 
mercado Interno es bajo y la protección es baja en el caso 
opuesto. La protección cambiarla es por lo general bastante 
uniforme, mientras que en la 
elementos discriminatorios en 
productivas (en este caso por Ja 

las tasas arancelarias). 

comercial pueden presentarse 
las diferentes actividades 
falta de homogeneidad al fijar 
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Es necesario se~aiar que en ia terminologla empleada, la 
protección comercial promedio se equilibra con Ja protección 
cambiarla. Una protección comercial positiva o alta, implica 
precios internos superiores a los externos, !o cual a su vez 
determina que el poder de compra del dólar en el mercado interno 
sea menor que en el exterior. 
cambiarla negativa, esta fué 

Esto se traduce en una protección 
la situación de los paises que 

segulan una estrategia de sustitución de importaciones. 

Cuando en estas condiciones se devalúa la moneda, los precios 
Internos expresados en dólares disminuyen y, por ende, la 
protección comercial decrece, esto hace que el poder de compra 
del dólar en el mercado interno suba, al igual que la protección 
cambiarla. Este es un ejemplo de como se alternan !a protección 
comercial y la protección cambiarla. 

En diciembre de 1982, cuando toma posesión el grupo gobernante en 
turno, se argumentó que la polltica cambiarla tendrla tres 
aristas. En primer lugar, se buscarla el establecimiento de un 
tipo de cambio realista, esto es no subsidiado, subvaluador de la 
moneda nacional (el peso por debajo de su valor real con respecto 
al dólar). Para permitir un incremento de las exportaciones; en 
segundo lugar, se buscarla la unificación de los dos tipos de 
cambio existentes hasta ese momendo, el libre el controlado. 
Finalmente como elemento fundamental mantener la soberanla del 
mercado cambiarlo. (6) 

El 20 de diciembre de 1982 se implantó un sistema dual de 
paridades: Una llamada libre, que se situó en \SO pesos por 
dólar, y otra controlada, fijada alrededor de 100 pesos. 
Esta doble paridad permitirla combatir en el corto plazo, el 
fuerte mercado especulativo que se habla desarrollado. As!, el 
tipo de cambio libre se mantendr!a fijo, al mismo tiempo que el 
controlado se desplazarla a un ritmo de 7 centavos diarios. 
Disminuyendo el margen que separaba ambas paridades, se 

6. Calzada Fernando, Algunos Aspectos del Comercio Exterior de 
México, Investigación Económica ~o. 177, Pags. 157-162. 
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evitarla el resurgimiento de presiones especulativas. Sin 
embargo, el 22 de septiembre de 19S3, el Banco de México, anunció 
que habla llegado el momento de !nielar el deslizamiento del tipo 
de cambio libre. 

La mod!f !caclón que sufrieron las previsiones tienen su principal 
explicación en la evolución de la inflación. En efecto, se 
prevela que para el ano de 1983 !a inflación deberla ser de 
aproximadamente 50%, medida de enero a diciembre. Justamente para 
septiembre de ese ano era evidente que el pronóstico 
inflacionario del régimen serla superado con creces. Al final del 
ano, !os precios al consumidor hablan crecido a una tasa de 
SO.Si; treinta puntos porcentuales arriba de lo programado. As!, 
se habla pensado un tipo de cambio de 150 pesos por dólar para 
una inflación de 501. Si se hubiera querido mantener esa paridad 

toda costa, se habr(a afectado el segundo propósito; la 
subvaiuación de la moneda nacional. con lo cual se hubieran 
deteriorado !os niveles de exportación. Con esta medida se 
fracasaba en el logro del tipo de cambio único, más se lmpedla la 
afectación de los otros dos: la soberanla del mercado cambiarlo 
(entendida como la capacidad de mantener controladas las 
presiones desestabilizadoras y especulativas) y el tipo de cambio 
realista que favorec(a las exportaciones. 

Para 19S4 se definió el combate contra la Inflación como el 
principal objetivo de la pol(tica económica. Combatir la 
inflación para consolidar lo ya logrado, afianzando la calda de 
las expectativas inflacionarias. El pronóstico oficial de 
Inflación para ese año fué de 40%, sin embargo también fué 
superado, ahora en 20 puntos porcentuales, considerando que en 
diciembre de ese ano el incremento de precios sumaba 59.Si. La 
polltlca cambiarla, por su parte. mantuvo el ritmo de 
deslizamiento de los dos tipos de cambio durante el transcurso de 
casi todo el ano, modificándose en diciembre de 13 a 17 centavos 
diarios. Bajo estas circunstancias debemos aclarar, que dado los 
niveles de infiaclón, los margenes de subvaiuación se fueron 

perdiendo. La subvaiuaclón que en 1983 habla oscilado entre un 30 
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y 35%. 
controlado, 
de 5'.L 

practlcamente desapareció para el tipo de 
mientras que para el libre quedaba apenas un 

cambio 
margen 

Luego de la devaluación de julio de 1985, se aceleró 
significativamente el deslizamiento del tipo de cambio para que 
no se volviera a erosionar la subvaluaclón y para hacer frente al 
choque petrolero que se avecinaba. De hecho con el deslizamiento 
por encima de la inflación la subvaluaclón se incrementó 
constantemente y al final de 1986 estaba aún mas alta que después 
de las devaluaciones de 1982, alcanzando un nivel maxlmo de 41%. 

En 1987, frente a una Inflación mensual de aproximadamente 8%, el 
nivel sin precedente de la subvaluaclón del peso (que se habla 
convertido en una de las principales fuentes de presión 
inflacionaria) y un comportamiento favorable de la Balanza 
Comercial. se juzgó que la balanza externa pod!a resistir con 
facilidad una desaceleración del desllzamlento, por lo que el 
peso se depreció en un porcentaje menor que la Inflación. La 
subvaluaclón disminuyó de 41% a finales de 1986 a 30% a finales 
de 1987. As!, podemos afirmar, que a partir de esta fecha. dado 
los niveles Inflacionarios alcanzados, la pol!tlca del tipo de 
cambio servirla ahora, como mecanismo antlnflaclonarlo. 

La renovada preocupación 
elemento al programa de 

por la Inflación agregó un nuevo 
apertura comercial. En este sentido, 

se consideraba que la apertura, tendr!a un efecto moderador sobre 
la inflación al exponer a los productores nacionales la 
competencia externa. Aunque se obje)aba que este argumento sólo 
es valido si los precios internos son mas altos que los externos 
(es decir en tiempos de sobrevaluación de la moneda), por lo menos 
parte de la continuación vigorosa del proceso de apertura en 1987 
y la primera mitad de 1988 debe considerarse a la luz de este 
argumento. 

As[, el propósito principal de la aceleración del proceso de 
l lberaclón de nuestra econom[a, a finales de 1987 era controlar 
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la inflación. Después de la devaluación de noviembre se produjo 
un incremento drAst!co de la inflación, lo cual requirió de una 
acción inmediata. Para ello se firmó el pacto de solidaridad 
Económica (PSE). Otro elemento importante fué el congelamiento 
del tipo de cambio, el cual empezó a operar en marzo de 1988, 
éste deberla desempeñar el papel de ancla en la inflación 
interna. La Olt!ma modificación a este respecto, siguiendo 
criterios de no restar competitividad a nuestras exportaciones y 
no fomentar la inflación, se !levó a cabo a partir de enero de 
1989 en que nuestra moneda se deva!Oa a razón de un peso diario. 

Como podrA observarse, frente a este panora~a, cabe reflexionar 
acerca de lo conveniente que pueda resultar una pol!tica 
cambiarla que intenta sustancialmente aumentar las exportaciones 
no petroleras. Se dice y se repite con insistencia, que para 
poder exportar es necesario mantener una pol!tica realista del 
tipo de cambio. Esto puede hacerse, pero es dif!ci! que e!!o no 
tenga efectos adversos sobre el resto de la econom!a. 

No obstante lo anterior, cabria plantearse !a posibilidad 
conveniencia de emplear la po!!tica cambiarla para inducir 
resultados positivos en la cuenta corriente de la balanza de 
pagos. Para que una devaluación sea efectiva en este sentido, se 
tiene que reducir !os costos de producción internos traducidos a 
moneda extranjera. Pero esto es virtualmente imposible en lo que 
toca a 
prec los 

los insumos comerciables con el exterior, pues 
ya estan regidos por e! mercado internacional. 

estos 
Serla 

entonces conceptos como la mano de obra y los bienes y servicios 
proporcionados por el sector pObllco !o que tendr!an que bajar de 
precio en términos de moneda extranjera para determinar una 
mejor!a en la competitividad de las empresas nacionales. Es 
evidente lo indeseable que resultar!a, en las circunstancias 
actuales, una mayor baja de los salarlos reales, as! como la 
pérdida de ingresos fiscales. 

2.6 EL ESTADO Y SU NUEVO PAPEL EN LA ECONOMIA MEXICANA. 

Es de considerar que a partir de lo expuesto en el Plan Nacional 
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de Fomento 
concepto de 
ha sufrí do 

cambios importantes. Según estos documentos el Estado ha tenido 
una activa y enorme participación en la econom!a, lo que dió 
lugar a una serie de distorsiones, que llevaron en parte a la 
crisis que hoy vivimos. Ante el proceso de cambio estructural que 
se estA llevando cabo, a través de la apertura comercial 
externa se requiere que el Estado Mexicano sea Agil. con 
capacidad de respuesta inmediata ante sus obligaciones, según el 
PND ahora "su fuerza no radica en su tamano ni en los Ambltos del 
quehacer productivo que posee, sino en la creación de las 
condiciones de un desarrollo efectivo que de base permanente al 
empleo y a la calidad de la vida". (7) 

Hasta 1982, el Estado habla tenido una activa participación en la 
economla del pals. Controlaba mil 155 entidades paraestatales, 
724 empresas de participación estatal mayoritaria, 75 de 
participación minoritaria, 103 organismos descentralizados y 223 
fldlcomlsos. Se consideraba que el Estado era demasiado obeso 
lento en su capacidad de respuesta ante sus compromisos 
obligaciones como ente organizador del contexto general de la 
economla. Esto habla generado en las empresas problemas de 
gestión, desempeno financiero y escasa Incorporación tecnológica. 
Asimismo, en situaciones de crisis, provocaba que los escasos 
recursos de la comunidad se destinaran a esas empresas. Esta 
situación llevó a la conclusión, que era necesario limitar la 
participación del Estado en la vida económica del pa[s, y dar 
lugar a que fuera el sector privado, 1 quien se convirtiera en la 
principal fuerza motriz de la economla nacional, ello propiciarla 
que las empresas fueran mAs competitivas tanto nacional como 
internacionalmente. 

As! pues, con la apertura se requiere que todas las empresas, 
tanto públicas como privadas, sean autosuficientes con elevados 
niveles de eficiencia y productividad, para que de esta forma 

~o. ~!ªj~ 01 gt~~ ~~Ü~~nal de Desarrollo 1989-1994, Diario Oficial, 
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puedan competir internacionalmente. Se propuso eliminar los 
subsidios todas aquellas empresas que no sean capaces de 
producir bajo estas condiciones. por lo que corren el riesgo de 
desaparecer por ineficientes, su lugar ocupado por otros 
empresarios que si sean capaces de hacerlas rentables, estos 
pueden ser nacionales o extranjeros. 

A partir de 1983. se da un proceso de desincorporacion de 
empresas estatales, que no se consideran estratégicas ni 
prioritarias, iniciándose prácticamente el retiro del Estado de 
la actividad económica. Dando paso a que sea el sector privado 
quien realice fundamentalmente estas funciones. 

Del lo. de diciembre de 1983 al 30 de noviembre de 1g95 se 
desincorporaron 741 entidades paraestataies y se crearon otras 
61, por lo que al final del periodo el Estado controlaba 427. En 
el sector industrial que es donde se concentraba las actividades 
más importantes del ámbito paraestatal, se efectuó el mayor 
namero de desincorporaciones, pues sólo hasta 1987 alrededor de 
40% de las entidades desvinculadas eran industriales y de estas 
85% las coordinaba la SEMIP. A finales de 1987 la participación 
del sector paraestatal en la industria se limitaba a 153 
empresas, lo que significa una reducción de 62.9% respecto a las 
412 que controlaba el Estado a finales de 1982. 

Esta nueva situación dará oportunidad a que el Estado tenga un 
mayor control sobre sus finanzas públicas, puesto que obtendrá 
ingresos por venta de empresas y se evitará gastos con !a 
desaparición de los subsidios. Esta situación se considera muy 
importante en la estrategia de apertura comercial externa, pues 
todos sabemos de los efectos negativos que genera los déficits en 
las finanzas pOblicas. Entre estos efectos tenemos la inflación, 
quien crea una serie de distorsiones en el conjunto de la 
econom!a, restando competitividad a nuestro pafs en los mercados 
internacionales. 

Otra de las actividades que deberé emprender el Estado a partir 
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del proyecto de apertura comercial cambio estructural, es 
destinar mayor inversión en infraestructura económica (puentes, 
carreteras, alumbrado, drenaje, etc.). La infraestructura actual 
se encuentra un tanto deteriorada, dado los efectos de la crisis 
económica que hoy enfrenta el pals. Esta debera ser remozada 
actualizada a las necesidades de un pals que aspira a competir 
en el mercado mundial. Es de considerar que para atraer capitales 
extranjeros y estimular a la inversión privada nacional no sólo 
debera ser en base a la ventaja comparativa que representa la 
mano de obra barata, también sera necesario crear una mayor y 
mejor infraestructura económica. En este aspecto el Estado 
debera ser el agente iider que lleve a cabo los proyectos de 
largo plazo para cubrir las necesidades de infraestructura y las 
actividades consideradas estratégicas, mientras se fortalece la 
red de conexiones y compromisos entre el gobierno y las empresas. 

En otro aspecto debemos señalar que el Estado debera preocuparse 
por crear programas que fomenten el desarrollo tecnológico del 
pals, tanto en instituciones de tipo público como privado. Uno de 
los factores principales para alcanzar niveles industriales de 
competencia Internacional es la tecnologla empleada en los 
procesos productivos. Con la apertura comercial se tendra acceso 
a mejores tecnolog!as, pero sera necesario que el Estado la siga 
Impulsando desde dentro. Una de las estrategias que puede 
emprender es, comprometer a los industriales privados destinar un 
determinado porcentaje de sus utilidades la investigación 
tecnológica. 

Finalmente, 
condiciones 

el Estado 
poi !tlcas 

también aebera preocuparse 
que permitan estimular tanto 

por las 
los 

inversionistas nacionales como extranjeros. a través de mantener 
un clima de paz y estabilidad polltica en el pals. La ciase 
trabajadora debera sujetarse y subordinarse a las exigencias y 
disciplina que requieran estos capitales. Se debera reformuiar la 
legislación en materia laboral, principalmente la Ley Federal del 
Trabajo, donde quede perfectamente claro cuales son los derechos 
y obligaciones de los trabajadores, de tal forma que se garantice 
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la producción. 

2.7 LAS RESTRICCIONES A LAS EXPORTACIONES. 

Se podr!a suponer que las restricciones a las exportaciones, 
sobre todo a partir de la Apertura Comercial, son casi nulas. En 
realidad esto no es as!, siempre ha existido la obligación de 
cumplir con cierta reglamentación al respecto. Esta tiene como 
fin apoyar los siguientes propósitos. (8) 

- Preservar especies animales en peligro de extinción (permisos, 
prohibiciones) 
Controlar la 
prohibiciones) 

exportación de narcóticos (permisos, 

Preservar recursos naturales no renovables (permisos, impuestos 
a la exportación) 

- Garantizar la posición monopólica de compan!as paraestatales de 
car~cter estratégico, como por ejemplo la Conasupo (permisos) 

- Completar poi!ticas de control de precios (permisos, cuotas, 
Impuestos a la exportación) 

- Administrar la oferta de bienes incluidos en convenios 
comerciales internacionales, tales como café, textiles y 
acero (permisos, cuotas) 

- Fomentar la elaboración de materias primas en territorio 
nacional (permisos, impuestos a la exportación) 

De los objetivos anteriores desprendemos que los principales 
instrumentos empleados para restringir la exportación son: las 
prohibiciones, los permisos (generalmente en formas de cuotas) y 
los Impuestos a la exportación. 

Para dar una Idea de la incidencia de las restricciones la 
exportación, a principios de los ochenta, se puede señalar 
marzo de 1980, la cobertura de permisos de exportación 
producción interna era de 48.9% (media con el sistema PODMX 

que en 
sobre 
86), 

mientras la cobertura de los precios oficiales era de 34.5%. Las 
cifras sobre promedios de impuestos a la exportación no son muy 
8. Ten Kate Adriaan y De Mateo Fernando, Op. Cit. pp. 328-329. 
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Indicativas, puesto que estan determinadas principalmente por el 
Impuesto a Ja exportación del petróleo y sus derivados (58% ad 
Valorem en ese tiempo), pero en términos generales los Impuestos 
a la exportación son bajos, en pocas ocasiones mayores de 5%. 

Después de las devaluaciones de 1982 se reinstaló temporalmente 
parte de los Impuestos eliminados, pero a partir de 1984 la 
cobertura del sistema de Impuestos a la exportación se ha 
eliminado casi totalmente, a finales de 1987 el Impuesto promedio 
ponderado con la producción era de sólo o.si {el Impuesto de 58% 
a la exportación del petróleo y sus derivados ya no estaba 
vigente) y la cobertura de precios of lclales era de sólo 2.4%. 

1 mpuestos de Entre los productos que quedaron sujetos 
exportación se encuentran el ganado bovino, 
el café y el azúcar. 

la leche, el frijol, 

Ultlmamente, el sistema de Impuestos a la exportación 
importancia como resultado de la aplicación de 
relativamente altos a la exportación de ganado bovino 
res (25%. ad valorem). Se pretende con ello apoyar las 

a ganado 
Impuestos 

y carne de 
polr"tlcas 

de control de precios de la carne de res, aunque esta situación 
previsiblemente no durara mucho tiempo. 

Al finalizar 1987 la cobertura de permisos sobre 
era de 24.8% en comparación con 49.6% en marzo 
bienes mas Importantes que quedaron bajo control 

la producción 
de 1980. Los 

fueron: Ganado 
bovino, especies animales en extinción, carne de res, carne de 
cerdo, camarones, leche, huevos, algunas frutas y vegetales, 
frijoles, café, granos, algunas se~lllas oleaginosas, cacao, 
azúcar, tabaco en rama y los derivados del petróleo. 



ACCESO A LOS MERCADOS INTERNACIONALES. 

2.8 TENDENCIAS ACTUALES DE LA ECONOMIA MUNDIAL Y EL COMERCIO. 

existe consenso en cuanto a que la liberación comercial llevada a 
cabo a partir de la Segunda Guerra es en gran parte responsable 
del rapldo crecimiento experimentado por el comercio mundial, por 
lo menos hasta mediados de los setenta, y que éste su vez, 
contribuyó apreciablemente al rapldo crecimiento de las economlas 
de los paises Industrializados durante un cuarto de siglo. De 
hecho el comercio mundial creció en promedio cuatro veces mas 
rapldamente que Ja producción mundial. 

Las Instituciones Internacionales creadas al final de la Segunda 
Guerra Mundial (BM, FMI. GATT) contribuyeron decididamente a que 
el periodo comprendido entre 1945-1970, se considere como la 
mejor época del comercio Internacional en lo que va de este 
siglo. En efecto, las negociaciones en el seno del GATT redujeron 
en gran medida, como hemos visto las barreras al comercio. El 
Fondo Monetario Internacional. coadyuvó evitar cambios 
drasticos y competitivos en las paridades Internacionales. El 
Banco Mundial, ayudó a la reconstrucción de Europa y sobre todo 
la proporcionó liquidez a los paises en desarrollo. (9) 

Sin embargo, ccn la devaluación del dólar, el desllgamiento de 
éste con respecto al oro y la flotación de los tipos de cambio en 
1971, podemos decir que terminó ésta época dorada, observandose 
negros nubarrones en el futuro de la economla Internacional. Los 
ac~erdos alcanzados como la restricción temporal en Estados 
Unidos de Inversiones en el exterior y las presiones ejercidas 
sobre los paises superhavltarios para que adoptasen medidas 
comerciales y cambiarlas favorables al dólar, fueron un Intento 
por prolongar esa época, pero a~o y medio mas tarde, se hundieron 
sin dejar rastro. 

Es Indudable que actualmente Ja economla mundial se encuentra 

19a7~é~~eéo~Z~~Tgn~~t~~!o~~TJ6vt~mg~~e~~ 1 ?9J9:eig~c¿g3~¿s2~ 1986
-

39 
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fuertemente contra!da, y no parecen haber signos de recuperación 
en lo que resta de esta década. Las tasas de crecimiento de la 
producción y el comercio mundiales siguen siendo muy inferiores a 
los promedios anuales observados en los anos sesenta. Aunque la 
situación ha mejorado relativamente, no se esperan cambios 
espectaculares. El volumen del comercio mundial de 1985 a 1988 a 
crecido en promedio en 3.5%, mientras que la producción mundial 
en ese mismo periodo la ha hecho en 3%. La diferencia entre el 
crecimiento del comercio y el de la producción se ha reducido 
o.si, cuando en los años sesenta era de 2.5 puntos porcentuales 
y en los setenta habla ya bajado a un punto. 

Se considera que existen razones de peso para la decepcionante 
trayectoria que han venido desempenando la producción y el 
comercio, entre las cuales tenemos dos principales: la fuerte 
baja de los precios del petróleo en el mercado mundial y el 
importante reajuste de los tipos de cambio que se han suscitado 
por las variaciones del dólar. 

Las reacciones de los paf ses exportadores de petróleo ante la 
baja del precio de su producto no se hicieron esperar. la primera 
medida que adoptaron estos pa!ses fué reducir la actividad de las 
industrias relacionadas con el hidrocarburo, lo que se tradujo en 
una reducción de su gasto, lo que afectó sus compras en otros 
bienes y servicios. 

En cuanto a los tipos de cambio, se observa que los productores 
afectados por las importantes variaciones de los tipos de cambio 
iniciadas en marzo de 1985 han reaccionado de modo diferente, 
según se vieran perjudicados o favorecidos por dichas 
variaciones. La contracción de las actividades exportadoras ha 
sido muy sensible en los paises cuyas monedas se han apreciado, 
mientras que las exportaciones de los paises industriales cuyas 
monedas se han depreciado, aumentaron en medida modesta o incluso 
disminuyeron. La razón de este comportamiento, es que los 
productores que se benefician de una variación de los tipos de 
cambio pueden adoptar ante el ajuste, una actitud mAs cauta o 
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tranquila que los productores presionados por ella. 

Como podemos observar. exlste una gran Incertidumbre acerca de 
los futuros preclos del petróleo y los tlpos de camblo. después 
de haber llegado a su cuota más baja, unos to dólares por barrll 

mediados de 1986, los preclos del petróleo se recuperaron 
primero, hasta ser de unos 20 dólares por barril. Posteriormente 
han evolucionado de manera más incierta y en los mercados se 
lucha por interpretar las se~ales que den la pauta para la futura 
evolución de los precios del petróleo. En cuanto a los tipos de 
cambio, también es sumamene dificil predecir sus tendencias. 

El comportamiento de los tlpos de cambio está Influyendo en las 
perspectivas de la economla de dos maneras estrechamente 
interrelacionadas; en prlmer lugar las expectativas que se crean 
acerca de las posibles inversiones; y en segundo, la lnquletud de 
que dichos tipos puedan falsear la competencia internacional. 

La Impresión ampliamente compartida, de que los valores relativos 
de las monedas nacionales no reflejan la auténtica competitividad 
de cada pals, tendrá graves repercusiones entre los empresarios 
que consideren la posibilidad de invertir en Instalaciones 
equipo y, en consecuencia sobre la inversión, la producción y el 
comercio mundiales. Las desviaciones a largo plazo de los tipos 
de camblo, as! como sus considerables fluctuaciones corto 
plazo, tienen efectos especialmente graves en las decisiones de 
invertir en las Industrias de exportación y en aquellos cuyos 
productos compiten con las importaciones. Las distorsiones 
Interferencias que provoca, hacen más dlflcll interpretar las 
tendencias que a través de los preclos emite el mercado mundlal, 
ya que son la prlnclpal fuente de información acerca de los 
excedentes y las penurias detectables en la economla mundial. 
finalmente, de los cambios en la competitividad internacional. 

Otro de los 
durante los 

efectos 
periodos 

colaterales 
de lento 

de esta situación, es 
crecimiento económico, 

que, 
las 

presiones proteccionistas aumentan con frecuencia. Esto a traldo 



como consecuencia, una tendencia cada vez mayor 
amenazadoras las importaciones y dif!ciles e 
mercados de exportación. 
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considerar 
inseguros los 

Como las repercusiones de las medidas de pol!tica económica no 
respetan fronteras, estas medidas proteccionistas han de juzgarse 
en un contexto internacional no Qnicamente nacional. Al 
distorsionarse el entorno competitivo, las pol!ticas comerciales 
proteccionistas estan debilitando el crecimiento de la economia 
mundial; directamente: por sus consecuencias para el nivel y la 
estructura del comercio mundial, e indirectamente: Por el aumento 
de la inseguridad que inhibe la Inversión, especialmente la 
relacionada con el comercio internacional. 

Por Qltimo, es diflci l afirmar que ya se han superado la mayorla de 
los efectos negativos causados por las variaciones de los precios 
del petróleo y del tipo de cambio. Sin embargo, algunos indicios 
apuntan en esa dirección, por ejemplo, la rapidez con que la 
industria Japonesa se estA ajustando a un yen mAs fuerte. De 
todas formas, aunque resulte ser asl, lo mAs seguro es que el 
Impulso dado a las tasas de crecimiento de la producción y el 
comercio mundiales, sea mAs bien modesto. 

2.9 RELACIONES COMERCIALES MEX!CO - EU. 

Hasta la fecha, aproximadamente el 70% del comercio exterior de 
México continQa reaiizAndose con Estados Unidos, de aqui la 
importancia que revisten los múltiples acuerdos, y enmiendas 
llevados a cabo por ambos paises: en materia comercial. 
La cuestión clave consiste en precisar hasta que punto la posición 
estaunidense está dominada por pollticas comerciales proteccioni~ 
tas, que restrinjan y afecten nuestro comercio con ese pals. 

Estados Unidos ha sido el principal arquitecto de la estructura 
legal que rige el comercio internacional y dispone de un cuerpo 
complejo de regulación interna para comerciar con el resto del 
mundo. Las naciones que realizan exportaciones importaciones 
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con este pals, se encuentran bajo un estricto régimen de 
regulación comercial. 

La polltlca comercial estaunldense refleja las condiciones 
generales y las perspectivas de su economla. Su evolución en lo 
que va del siglo ha respondido a los requerimientos según sea el 
caso, de liberación protección exigido por su Industria 
Interna. 

La actual revisión de legislación comercial es evidencia de 
los grandes problemas que enfrenta la Industria de Estados Unidos 
a causa de las prActlcas comerciales leales y_ desleales, que ponen 
en peligro su planta productiva el empleo. Esta situación 
ex_pllca porque la nueva leglslaclón es de carácter eminentemente 
proteccionista. 

Las enmiendas a la legislación del comercio de Estados Unidos 
atienden al objetivo prlorltarlo de atenuar el déficit comercial 
de esa naclón favoreciendo el acceso de sus productos los 
mercados lnternacionaies. En este objetivo se reconocen 
lmpilcltamente los siguientes hechos: (10) Los productos 
estaunldenses han perdido competltlvldad en los mercados 
Internacionales, lo que se ha traducido en un estancamiento de sus 
exportaciones; el déficit comercial se explica por el estancamie~ 
to de las exportaciones, aunque también de manera fundamental por 
el creciente dlnamlsmo de las lmportaclones procedPntes de Europa 
Occidental. pero sobre todo de los paises asiáticos. como Japón 
y los paises de lndustrlalizaclón reciente (PIR); Estados 
Unldos orienta su legislación comercial a fortalecer su 
capacidad de negoclaclón con estos paises y otros como México con 
los que mantiene un déficit en este renglón, por medio de la 
e<lgencia de un nuevo concepto de reciprocidad comercial asociado 
con elementos de presión y represalias. 

La Ley de Acuerdos Comerciales aprobada en 
sustonclales en la legislación comercial 
10. Torres Ch1mal Maria Elena y Solls Anzo 
~~1.dj 9 ~o~~~f¿g 0 E~~~~lgrJ~~i~sá~d~~B~~i~g~ 

1979, slgnlflca cambios 
de Estados Unldos, 

~~gg~~e~~?~ 1 Ex~~~Y~r.-
490-495. 



44 

enmendando o sustituyendo las siguientes: La Ley de 
Comercio de 1974, la Ley Arancelaria de 1930, la Ley Antidumplng 
de 1921 y el Código de Ingresos Internos de 1954. Esta pieza 
legislativa se integró con once capltulos. entre los que destacan: 
Derechos Compensatorios y Antidump!ng, Valoración Aduanera, Barr~ 

ras Técnicas al Comercio y medidas Agrlcolas. 

En los primeros dlas de octubre de 1984 el Congreso aprobó la Ley 
Comercial y Arancelaria, que junto con otros documentos integraron 
un proyec.to que rechazó todas las opciones de proteccionismo. Ei 
ta legislación reflejó la percepción del Gobierno estaunidense, 
acerca de la problematlca comercial existente en ese pais. El 
gobierno consideraba que la promoción del libre comercio y 

la utlllzación de barreras no arancelarias, servirla como 
mecanismo eficaz para reducir el déficit comercial e incrementar 
las exportaciones. 

Sin embargo, el 23 de agosto de 1988 se firmó la nueva Ley de 
Aranceles y Comercio Exteriur (Omnibus trade and Competitive Ness 
Act Of 1988) que contiene los cambios que regulan desde esa fecha, 
las relaciones comerciales de Estados Unidos con el resto del mun 
do y marca la norma de su polltlca comercial de caracter eminent~ 
mente proteccionista. 

En las enmiendas a los diferentes instrumentos legislativos en 
materia comercial se evidencia la presencia de los principios 
basteas que norman la actual polltica comercial de Estados Unidos. 
As[, por un lado, promueve el libre comercio y por otro, se apoya 
en pollticas de corte claramente prot~ccionista. (11). 

PRINCIPIOS DE LIBRE COMERCIO. 

1) Las tarifas o los aranceles deben ser el principal método p~ 

ra regular el comercio, garantizando la liberación comercial 
por medio de la revisión periódica de aquellos. 

2) Los subsidios a la exportación (subvenciones) 
neutral izar los efectos de las tarifas 

11. Ibídem pag. 496 

tienden 
aranceles 
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distorsionan la estimación de los costos, rompiendo con la 
organlzaclón natural del comercio mundial. 

3) Los exportadores que explotan monopolios o posiciones privll! 
gladas en su pals, no deben vender a Estados Unidos a precios 
artificiales. 

4) Todas las politlcas comerciales que discriminen entre paises, 
deben ser condenadas. 

5) Las preferencias comerciales que los paises Industrializados 
otorgan a las naciones en desarrollo, son permitidas en tanto 
sean generalizadas. 

PRINCIPIOS PROTECCIONISTAS. 

1) Las Industrias de Estados Unidos no deben ser dañadas por la 
competencia del exterior. 

2) Los sectores de la economla considerados Importantes por su 
concentración geogréflca, el empleo, el Interés o la seguridad 
nacionales, deben ser objeto de consideración y protección. 

3) La industria estaunldense y su mercado no deben ser afectados 
por economlas planificadas, en donde los precios y los costos 
son controlados. 

4) Estados Unidos no abriré sus mercados a paises que no ofrezcan 
beneficios reclprocos a las empresas nacionales. 

Ademas de lo anterior, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso 
existe preocupación sobre la necesidad de efectuar una Reconver -
slón Industrial que deberé ser el motor que impulse al pals hacia 
el siglo XXI. 

Las medidas antes descritas, tienen como fin dos objetivos funda
mentales: Primero; reducir el déficit comercial, segundo; aumen
tar la competitividad de la industria mediante una supuesta rein
dustrlallzación (pasar a la etapa posindustrial). SegGn esta 
visión, la estrategia debe conducir a aumentar las exportaciones 
estaunldenses, asegurando que el comercio mundial se base en un 
sistema de competencia més justa. El otro aspecto. se resolveré 
en función del tiempo que lleve cambiar el panorama productivo de 
la Industria estaunidense, que puede lograrse con medidas 



46 

proteccionistas, entre otras acciones. 

Las medidas proteccionistas se aplican cuando a juicio de ese 
pals, se cometen lnfracclones como la del comercio desleal. 
La sección 301 de la legislación es uno de Jos instrumentos más 
importantes de Ja polftica comercial de Estados Unidos. Su 
propósito es ofrecer al presidente los medios para actuar 
rap!da y decisivamente en contra de las practicas comerciales 
desleales, sin considerar si Ja acción está comprendida en las 
normas del GATT y sin recurrir a un procedimiento legal formal. 
Las cuatro categorfas consideradas como prácticas desleales son: 
aranceles y otras restricciones que afectan el valor de partes y 
componentes enviados para su ensamble a Estados Unidos o que 
discriminen los productos estaun!denses; actos ilegales 
o Injustificados que obstaculizan el comercio con Estados Unidos; 
subsidios a la exportación (Subvenciones) que afecten la 
competitividad de los productos 
arbitrarlas discriminatorias 
!os Estados Unidos. 

estauntdenses; 
que lesionan los 

y restricciones 
derechos de 

Por su parte, el art(cu!o 201 
liberatoria o de salvaguardia, 
obl !gac!ones que le Impone el 

de 1 a legislación o cláusula 
l Ibera a Estados 
GATT de no 

importaciones y Je permite proporcionar 
protección provisional a las industrias que 
debido al aumento de las Importaciones, para 
proceder a su modernización. 

Unidos de las 
11 mi tar 1 as 

ayuda o 
sufren dan o 
que puedan 

Conocidas como salvaguardias, estas medidas temporales pueden 
tomar la forma 
restricciones 
restricción y 
celeridad de 

de elevación de aranceles, cuotas arancelarias, 
cuantitativas o acuerdos voluntarios de 
están destinadas a : reducir la cantidad o 
las Importaciones que afectan a la industria 

nacional. 
aplican a 
Incluidas 
aumentado 

Las salvaguardias no tienen carácter selectivo, se 
todas las importaciones de la mercanc!a que se trate, 
las provenientes de paises que quizas no hayan 

el volumen de sus exportaciones. 

A partir de 1982, México ha logrado mantener un superávit 
en su comercio exterior con Estados Unidos, tanto por su polltica 
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monetaria (tipo de camblo) como por las modificaciones en su 
polltlca económica, principalmente la apertura comercial. Esto 
ha dado como resultado una elevación sin precedentes de las 
exportaciones no petroleras a ese pafs. (véase cuadro 3) Esta 
situación representa para México aspectos favorables y en contra. 
Lo posltivo es que, es muy saludable que contemos con un saldo a 
nuestro favor en nuestro comercio con ese pals, Lo negativo 
es que, dada esta relación, se reducen las opciones de 
diversificar nuestro comercio con otros paises o asociaciones que 
agrupan a paises, y también por otro lado, se intensifican los 
conflictos para regular el comercio entre ambos paises. Esto ha 
dado lugar a que se lleven a cabo sendos acuerdos bilaterales de 
comerclo. 

CUADRO 3. MEXlCO: BALANZA COMERCIAL CON ESTADOS UNIDOS. 
(miles de millones de dólares) 

CONCEPTO 

Importaciones 
Exportaciones 
SALDO 

1985 

13.& 
19.4 
5.8 

1986 

12.4 
17. 6 
5.2 

1987 

7. 1 
12. 1 
5.0 

1988 

11. 3 
12 .1 
o.a 

Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos. Varias publl 
caclones. 

En la actualldad hay dos áreas principales de conflicto entre Mé
xico y Estados Unidos. La primera es el Sistema Generalizado de 
Preferencias (SGP) y su apllcación con respecto a México. La 
segunda corresponde a los conflictos sobre derechos compensato--
rios y subsidios. El SGP, es un mecanlsmo unilateral que 
permitía a los paises beneficiarios exportar sus productos al 
mercado estaun!dense libres de derechos, sin verse obligados 
adoptar medidas de reciprocidad. 

Mas de 100 naciones cumplieron 
tratamiento especial establecido 
de los paises que se benefició 

los requisitos 
en el SGP y 

para recibir 
México fué 

con dicho instrumento. 

el 
uno 
Sin 
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embargo. 
de México 

Las caracterlstlcas especiales de la estrecha relación 
con Estados Unidos y las peculiaridades de este 

sistema, apuntaban casi con certeza, a que se presentarían 
diversos problemas al aplicarse dicho programa. (12) 

Considerando la delicada situación económica por la que 
atravieza Estados Unidos, cada ano, en el mes de marzo, se 
suprimen de la lista del SGP algunos rubros de manera slstemátic~ 

debido que han llegado a los limites de la necesidad 
competitiva. Pese que se trata de un proceso automático 
y por imparcial que pueda ser en algunos sectores de la soc!~ 

dad mexicana, se considera que las exclusiones constituyen acc!~ 
nes pollticas deliberadas en su contra. 

El que México continúe participando en el SGP, dependerá de 
que dicho programa sirva de apoyo a los objetivos 
en la Apertura Comercial Externa, de alcanzar ciertos 

planteados 
niveles de 

crecimiento y desarrollo en base a los ingresos obtenidos 
través de nuestras exportaciones. Situación que no parece nada 
clara ni favorable, por lo antes se~alado y principalmente 
partir de las modificaciones en el SGP llevadas a cabo en 1984. 
ente el Ejecutivo y el Congreso, que en lugar de facilitar nues
tras exportaciones las obstaculizan aún más. 

El Gobierno Mexicano sostiene que el SGP es especialmente 
restrictivo cuando se trata de las exportaciones de paises 
de Industrialización reciente (México entre el los). En un 
documento oficial se afirma que, pese que, en 1982 el 
SGP abarcó 20% de las exportaciones d~ mercanclas mexicanas 
Estados Unidos, las exclusiones por virtud de la necesidad 
competitiva de ese pals, eliminaron más de 50% de los artlcu
los exportados y superaron a las de cualquier otro pals benefici~ 
r!o, concretamente, entre el 10. de abrl 1 de 1983 y el 31 de 
marzo de 1984, se excluyeron un total de 97 productos de la 
lista del SGP, de los cuales 63 eran de origen mexicano, esto 

12. Del Castillo Gustavo, Del Sistema Generalizado de Preferen-
clas a un Acuerdo Bilateral de Comercio, En Comercio Exterior, 
Marzo de 1986. pp. 230-240. 
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es 65\ del total excluido. Como podrA observarse, el valor de 
los productos mexicanos excluidos del SGP y sujetos algún 
gravamen ha sido mayor que el valor de las mercanclas 
Ingresado a Estados Unidos amparadas por el SGP. 

El Intercambio México-Estados Unidos, se caracteriza 

que han 

por su 
naturaleza dual. El valor que corresponde cada dimensión es 
Importante. Una es el Sistema Generalizado de Preferencias, 
la limitación primordial de este canal de comercio es que el SGP 
se estableció en los anos sesentas y que en los anos subsecuentes 
México y Estados Unidos han evolucionado, tanto en su desarrollo, 
como en su relación comercial especifica, de.tal suerte que la 
estructura del Sistema Generalizado ha generado problemas en sus 
relaciones bilaterales, por ello tendrA que revisarse y actuali-
zarse para que se ajuste a las necesidades de ambos paises. 

Con respecto a la otra Area de conflicto entre México Estados 
Unidos, esto es, las negociaciones llevadas a cabo sobre d~ 

rechos compensatorios y el código de subsidios. se han logrado 1! 
portantes avances. 

México, como otros paises, hasta antes de 1 a apertura 
comercial, habla venido utilizando diversos subsidios directos 
e indirectos, como parte Integral de su estrategia de desarrollo, 
que comprendlan desde Insumos para la producción 
directos de exportaclon en forma de excenciones 
tasas de interés menores a las del mercado. Los 
GATT y de la Organización para ia Cooperación y 

hasta subsidios 
impositivas 

estatutos del 
el Oesarroiio 

Económico (OCOE), permiten que los paises concedan tales subsl 
dios conforme a una estructura regulada, y también establecen 
procedimientos formales de compensación y de apelación en los 
casos en que un subsidio de exportación cause un dano económico. 

A ralz de su decisión de no ingresar al GATT en 1980, y como 
resultado de la Ley de Comercio de 1979 de Estados Unidos, México 
perdió el derecho de apelar contra las industrias estaunidenses 

que alegasen la existencia de daños causados por las exportaciones 
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mexicanas. De Igual forma, si la parte estaunldense juzgara 
que los productos mexicanos lnclulan un subsidio a la producción 
o a la venta en el exterior, podla imponer derechos compensat~ 

rlos. Estos mecanismos hablan resultado muy eficaces para 
Impedir las exportaciones mexicanas. Hasta hace poco ambos paises 
carec!an de un acuerdo bilateral que les permitiera resolver sus 
problemas en esa materia. ConsiderAndose un asunto prioritario, 
dado el proceso de apertura comercial externa, por Iniciativa 
de nuestro pa!s, el 23 de abril de 1985 se suscribió el convenio 
Intitulado "Entendimiento entre México y Estados Unidos en mate
ria de Subsidios e Impuestos Compensatorios'', en el acuerdo se 
aceptaba que "para los propósitos de este entendimiento los Esta
dos Unidos de América reconocen que México es un pa!s en desarro-
1 lo y que los subsidios son parte integrante de los programas de 
desarrollo económico de los paises en desarrollo. Por consiguiente 
este entendimiento no lmpedirA al gobierno de los Estados Mexica-
nos la adopción de medidas y pol!ticas para apoyar a sus 
sectores productivos, Incluidos los del sector exportador. Las 
partes acuerdan que, como pals en desarrollo, el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos deberla procurar reducir o suprimir 
subsidios a la exportación cuando la utilización de tales 
subsidios a la exportación sea incompatible con sus 
necesidades en materia de competencia y desarrollo. (13) 

En referencia a lo anterior "El gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos acuerda que los subsidios a la exportación sobre 
sus productos no deberan usarse en tal forma que causen perjuicio 
grave al comercio o producción de Estados Unidos de América 
acuerdan como sigue: El gobierno de \os Estados Unidos Mexicanos 
no otorgarA los elementos de subsidio la exportación del 
programa de certificados de devolución de impuestos (CEO!) 
ningún producto. (14) ademAs. tampoco se permitirA que se 
Introduzcan otro tipo de subsidios a la exportación, que 
causen el mismo efecto de daño a la econom!a de Estados Unidos. 

13. Malpica de Lamadrid Luis, Que es el GATT, Edit. Grljalvo, An! 
xo 10 Pag. 489. 
14. !bldem, Pag. 490 
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era lo de los precios preferenciales de productos 
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estaun!denses, 
petroqu!m!cos 

destinados a la exportación. Se buscaba que México no 
aplicara esta polltlca de precios preferenciales, as! como 
que restringiera su prbct!ca de financiar las exportaciones 
con créditos con periodos de vencimiento menores de dos años. 
En este sentido, "El gobierno de los Estados Unidos mexicanos, 
acuerda no establecer o mantener ninguna práctica de 
precios en el sector de energ!a o productos petroqu!micos 
bhsicos, incluyendo el programa de precios preferenciales para 
productos petroqu!mlcos básicos, que sea un subsidio la 
exportación o que tenga el propósito o efecto de promover 
exportaciones". (15) 

Resulta evidente que Estados Unidos no aceptará los 
a las exportaciones y requiere del Gobierno Mexicano 
no formen parte de sus planes de desarrollo. Por su 

subsidios 
que estos 

nuestro pa!s se vió obligado a aceptar estas condiciones. 
parte 

si 
quer!a ganar terreno, para que se 
11 La prueba del da~o". 

reconociera nuevamente 

Esta prueba se aplica en la práctica de la siguiente manera: Para 
efectos de la Imposición de impuestos compensatorios, no habrá 
presunción alguna de que los Incentivos otorgados por el gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos tienen efectos adversos a la 
producción o a su Intercambio comercial. Cualquier efecto adverso 
tendrá que demostrarse de manera positiva, por los procedimientos 
legales ya establecidos en la Ley sobre la determinación de 
daños causados por las exportaciones mexicanas a industrias de los 
Estados Unidos. 

Para llegar a este acuerdo final y obtener la prueba del daño 
fue necesario vencer grandes dificultades, especialmente dificil 
para los negociadores mexicanos fue la asociación que quisieron 

cuatro del 
Unidos intentó 

hacer los estaun!denses entre el articulo tres 
entendimiento. Hubo un momento en que Estados 

15. lbidem Pag. 491 

y 
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Considerar a Jos subsidios internos (mexicanos) no orientados 
a la exportación como causa para cancelar Ja prueba del daño. 

El entendimiento entre México 
de subsidios Impuestos 
negociación dificil. debido 

los Estados Unidos 
compensatorios. ha 

principalmente 

en materia 
sido una 

la posición 
asimétrica que existe entre ambos 
pol!tlca comercial. mientras México se 

paises con respecto 
propugna por el 

a la 
libre 

comercio casi sin reservas. Estados Unidos se vuelve cauto y es 
partidario del libre comercio cuando le conviene y obtiene 
ventajas. cuando no, acude a pollticas proteccionistas legales y 
no legales, argumentando que se cometen Infracciones Jos 
principios de reciprocidad, comercio justo, comercio desleal, etc. 

La prueba del daño es un Instrumento muy valioso para Jos 
exportadores mexicanos, ya que mediante ésta, las industrias 
estaunidenses no podrán acusar tan facilmente nuestro pals, 
que nuestros productos estan dañando su economia, para ello 
deberan presentar las pruebas que corrobore dicha acusación. 

Finalmente, como complemento a este Entendimiento entre México 
y Jos Estados Unidos en materia de subsidios impuestos 
compensatorios, el 6 de noviembre de 1987, se firmó el documento 
que establece los principios mutuamente aceptados y el 
establecimiento de un mecanismo de consulta. Para México, este 
esquema de principios tiene una especial significación, ya que 
forman parte de Ja polltica internacional que ha venido 
promoviendo en todos los foros Internacional de cooperación. 
En esta parte, se reconoce a México su actual sl:uación de pals 
en desarrollo, con las implicaciones de trato no reciproco y más 
favorable en todos los ámbitos de consulta y negociación. (16) 

Además, se reconoce que los ingresos de México por exportaciones 
son importantes para cumplir con sus compromisos Internacionales 
en materia de deuda externa. Con ello se pretende evitar el 

16. Véase, Gobierno de México, Entendimiento en materia de Comercio 
Exterior, En Comercio Exterior, Noviembre de 1987, pp. 964~966. 



cuestionamiento de los esfuerzos mexicanos en la 
exportaciones no petroleras, Igualmente para evitar 

bres que distorsionen las decisiones en materia 

e inversión, se reconoce la Importancia de promover 

m!s favorable en estos campos. 
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promoc l 6n de 

!ncertldu!!! 
de comercio 

un ambiente 

Con relación al mecanismo de consulta, se establecen las 

medidas y los procedimientos de operación del mismo, este tiene 

como finalidad ayudar resolver los problemas que surjan en 

las relaciones económico-comerciales entre los dos paises. Se 

busca considerar los asuntos de Interés reciproco, tanto 

aquellos que requieran de un tratamiento preventivo. que 

para 

el !mi ne 

acuerdos fricciones Innecesarias, como explorar y llegar 

mutuamente benéficos en este Ambito de las relaciones. 

Esta forma de operación es consecuente con los derechos 

obligaciones que ambas naciones tienen como miembros del GATT, 

el cual estipula este respecto, que las partes deben intentar 

dirimir sus diferencias de modo bilateral antes de trasladarlas 

al ~mbito multilateral. 

Debe enfatizarse que mediante este entendimiento no se otorgan, 

a la firma del mismo, preferencias comerciales de ninguna 
especie entre ambos paises. Su principal objetivo es brindar un 

mecanismo para la celebración de consultas en el ~mbito comercial 
y de inversión. 

EL MERCADO COMUN NORTEAMERICANO. 

En un futuro inmediato, se preven algunos cambios en la 

relación comercial entre ambos pa!ses. Para ello, debemos consi

derar el hecho de que Estados Unidos, ante el evidente fortalecJ_ 

miento de la Comunidad Económica Europea (CEE} como una gran 

potencia comercial partir de 1992, que le permitirA 

restringir sus fronteras al comercio a la inver,ión 
todos aquellos paises que no sean miembros de la comunidad, 
ademas de aumentar su grado de inf luencla en los mercadot; 
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Internacionales, ha propuesto a México la Idea de formar 
junto con canadA un Mercado Común, con un libre Intercambio 
de mercanclas, capitales, mano de obra, de tránsito de 
personas, Incluso la circulación de una sola moneda para la 
realización de estas operaciones. El objetivo de Estados 
Unidos. es hacer frente la competencia y la posible 
influencia que pudiera llegar tener la CEE en los mercados 
internacionales. Hasta la fecha, aún no se ha firmado ningún 
documento oficial que corrobore la posible formación de dicho 
Mercado Común, entre estos tres paises. 

A este respecto, los mayores avances entre los gobiernos 
México Estados Unidos, es el acuerdo firmado el 3 

de 
de 

octubre de 1989, que tiene como finalidad facilitar un mayor 
Intercambio comercial entre ambos paises. Con este acuerdo 
se pretende superar, el de Entendimiento firmado en noviembre 
de 1987, que solo tiene un carácter consultivo. Para ello, las 
comisiones en materia comercial de los dos paises, estan 
estudiando la posible lista de productos que podrán 
intercambiarse sin mayores restricciones. Esta lista deberá 
estar concluida en mayo de 1990, para entrar en operación 
mbs tardar en julio de ese mismo ano. Sin embargo, este nuevo 
acuerdo que se ha firmado, no se cree responda a las 
expectativas de formar un Mercado Común, donde haya un libre 
flujo de mercanclas y de inversiones, por lo 
México decidir si acepta esta propuesta 

que corresponde 
estauntdense. Cabe 

destacar, que las negociaciones para la formación del Mercado 
Común, estan muy avanzadas entre los gobiernos de Estados Unidos 
y Canadá. 

Para México, la posibilidad de formar parte del 
puede resultar provechosa, en elsentido de que 

Mercado Común, 
Estados Unidos 

accederla a abandonar sus polltlcas comerciales proteccionistas, 
lo que nos darla la oportunidad de colocar con mayor facilidad 
nuestros productos en sus mercados. A cambio de ello, si México 
acepta ser parte del Mercado Común, definitivamente deberé 
renunciar al objetivo por el que ha venido luchando desde hace 
mucho tiempo atrás, incluso con la propia apertura comercial, 



que es el lnterés manifiesto de nuestro pals 
sus mercados de exportación. 

de diversificar 

2.10 MEXICO EN EL GATT. 

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y comercio (GATT), 
es el texto que contiene las disposiciones generales en materia 
de comercio lnternaclonal aceptadas por todos los paises miembros. 
Actualmente son unos 90 paises desarrollados, en desarrollo 
socialistas. que en conjunto realizan mas del 85% del comercio 
mund 1a1 . ( 17) 

Al terminar la Segunda Guerra Mundial. se reconoció la necesidad 
de crear un sistema Internacional de comercio que evitara la 
vuelta a las practicas del bllaterallsmo y la discriminación que 
prevalecieron antes del conflicto y que estableciera un sistema 
comercial abierto. En febrero de 1946 se convocó una conferencia 
de las Naciones Unidas, sobre Comercio Empleo, con el objeto 
de formular los principios y las reglas de una organización 
Internacional de comercio, as! como de promover negociaciones 
multilaterales de reducción de derechos arancelarios. De ese 
modo, en 1948 se redactó la Carta de la Habana, en la cual se 
proponla una amplia gama de compromisos en las esferas 
del comercio. el empleo, el desarrollo la reconstrucción. 
Se preve!a asimismo, establecer una organización con poderes y 
facultades para tomar Iniciativas y coordinar acciones internaci~ 

nales en esas esferas. 

Cuando Estados Unidos rechazó la Carta de la Habana, se decidió 
aplicar con caracter provisional, el Acuerdo General sobre 
Aranceles y Comercio que se hab!a redactado paralelamente la 
Carta, con el objeto de preservar li validez de las concesiones 
arancelarias negociadas hasta entonces. Su forma era la de un 
Acuerdo Comercial entre partes contratantes en el que 
especificaba las concesiones arancelarias otorgadas por 

17. Pe~a Alfare Ricardo, Ventajas y OesventaJas del
1

.rMngrxelcso
0 xlco al GATT, En Comercio Exterior, Vol. 36, núm. é 

1986 Pag. 33. 

se 
las 

de Mé 
Enero 
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partes, as! como las cláusulas operativas consideradas esenciales 
para proteger el valor de tales concesiones. Se pretend[a Que 
esas cláusulas fueran substituidas por el capitulo sobre polltica 
comercial de la Carta de la Habana cuando esta entrara en vigor, 
al no lograrse ello, el Acuerdo General pasó a ser el unico 
conjunto de compromisos comerciales multilaterales derivado de 
las iniciativas anteriores. 

Actualmente debemos considerar al GATT como el foro multilateral 
que regula el funcionamiento de gran parte del comercio mundial. 
El GATT cumple dos propósitos fundamentales: Por una parte 
constituye un marco normativo de las relaciones comerciales 
internacionales, por otra, sirve de foro para las negociaciones 
comerciales de los paises miembros. 

Como marco normativo, el Acuerdo General sienta las bases para un 
comercio abierto y liberal. Abierto, en el sentido de que otorga 
los mismos derechos a todas las partes contratantes evita 
discriminaciones que pudieran lievar a un proceso de 
nes en el intercambio comercial. Liberal, porque está 

restricCIQ 
Inspirado 

en el principio de la economla clásica liberal, según el cual si 
cada pa[s se especializa en la producción de mercanc[as en las 
que tiene Ventajas Comparativas, el producto total mundial de 
cada bien necesariamente aumenta. Para dar lugar a tal comercio 
se requiere, por lo tanto, un conjunto de principios que esta-
blezcan: a) La no discriminación entre los miembros, 
b) que el elemento detonante de los flujos comerciales entre 
paises sea la medida de lo posible, la diferencia entre los 
precios internacionales y los nacionales. 

El principio de la no discriminación establecido en el 
articulo 1 del Acuerdo General, relativo al trato de la nación 
más favorecida, establece que cada parte 
compromete a conceder de manera inmediata 
todas las demás, cualquier ventaja, favor, 
inmunidad concedido a una parte contratante, 

contratante 
incondicional, 
privl legio 

en materia 

se 

o 
de 

derechos de aduana y cargas de cualquier ciase a la importación 
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o exportación. Este es el mecanismo que se ha encontrado para 
crear un comercio abierto. Con esta cláusula las partes 
contratantes también se comprometen a no utilizar el comercio 
como medio para discriminar entre paises. (18) 

Otro principio del Acuerdo General. es la búsqueda de condicl~ 
nes estables para el comercio y la ellminaclon de Incertidumbre 
sobre los mercados. Una parte Importante de las disposiciones 
del Acuerdo General tienen como objetivo asegurar que los paises 
respeten las concesiones otorgadas y no eleven los derechos de 
Importación, una vez concedidos. Oe esta forma el Acuerdo 
General, establece la seguridad de que los. derechos aduaneros 
sean estables previsibles. Bajo estas condiciones, una 
parte contratante puede retirar las concesiones de un producto 
determinado, siempre y cuando compense 
con otra concesión equivalente. 

los socios comerciales 

Con respecto al comercio liberal, una de las reglas es que, en 
la medida de lo posible, el elemento determinante de las 
corrientes comerciales sea la diferencia entre los precios 
nacionales y los Internacionales. Esto llevarla a que cada pals 
se especializara en los productos que pueden producir más 
eficientemente. Una forma de acercarse a dicho objetivo es 
la protección del mercado mediante aranceles, en lugar de cuotas 
o permisos de importación. Ei arancel permite proteger a los 
productores nacionales de la competencia del exterior, pero de~ 

tro de ciertos limites, además concede al consumidor la 
posibilidad de escoger entre productos a partir de ciertas 
restricciones de precio, asimismo revela de manera directa el 
grado de protección del mercado. 

Contrariamente, las restricciones distintas del arancel, como 
los permisos y cuotas de Importación o $U prohibición, aislan 
al mercado protegido de los precios del exterior. Además, no 
son transparentes, pues a partir de ellos no se puede determinar 
que tan protegido está el mercado, Por ello el Acuerdo General 

18. Malpica de Lamadrid Luis, Op. Cit. Art. 1, Pag. 186. 



establece que el arancel es el método básico 
competencia con el exterior. As! también 
General, ninguna parte se obliga reducir 
ausencia de un acuerdo especial. Ciertamente 
objetivos del GATT es reducir los aranceles 

para 
en 

algún 
uno 

a la 
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regular la 
el Acuerdo 
arancel en 

de los 
Importación. 

Para ello. se realizan las conferencias o Rondas de Negociación. 

Dado que el GATT es un foro de negociación, fue necesario 
establecer el principio general bajo el cual se realizan las 
negociaciones. En el preámbulo. el Acuerdo General establece 
que el trato entre paises se realizará en "base de 
reciprocidad y de mutuas ventajas". En el texto del Acuerdo 
este principio viene especificado varias veces. (19) 

A este respecto, los paises en desarrollo han argumentado con 
éxito que no puede haber trato reciproco entre paises con 
capacidad económica desigual. Como podrá verse, en diversas 
disposiciones del Acuerdo General, se reconoce que los paises 
en desarrollo pueden recibir un trato especial y más favorable 
que las otras partes contratantes. En el curso de distintas 
negociaciones se ha logrado el reconocimiento legal de esta 
situación. Actualmente, el Acuerdo les confiere un trato 
especial en varios campos. 

1) Los paises en desarrollo pueden recibir un trato especial 
y más favorable sin que esto se deba hacer extensivo al resto 
de las partes. 

2) Los paises desarrollados ••no esperan reciprocidad" en 
negociaciones comerciales con los paises en desarrollo. 

3) Los paises en desarrollo pueden aplicar salvaguardias para 
promover su desarrollo económico. 

4) Se reconoce que los subsidios son parte Integral de los 
programas de desarrollo de 1 os paises en desarrollo. 

A cambio de esto, los paises en desarrollo han aceptado su 
integración paulatina a las obl igaclones del GATT y, por tanto 
a la pérdida eventual de dicho trato especial. No obstante, en 
el GATT np hay ningún mecanismo que de manera especifica lleve 
19. lbldem, Art. XXVII: 2 Pag. 227 y Art. XXVII bis Pag. 22°9. 
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a cabo tales hechos. 

Los paises en desarrollo han sostenido que el trato especial 
que legalmente se les ha conferido, no se ha traducido en 
beneficios en términos de concesiones arancelarias. Esto puede 
deberse a los mecanismos de negociación utilizados en las rondas 
comerciales. SI un pals está Interesado en que otro reduzca 
sus aranceles a un producto determinado, pero no tiene no 
puede ofrecerle una concesión equivalente, diflcilmente logrará 
su objetivo en la negociación. 

En otro de los aspectos, el Acuerdo General regula 
los subsidios a la exportación, ya que pueden 
corrientes de comercio. 

el trato a 
afectar las 

En este sentido, el Acuerdo establece que cualquier subsidio que 
tenga por efecto directo o Indirecto aumentar las exportaciones 
de un producto, debera notificarse por escrito las partes 
contratantes. (20) en los casos en que se determine que tal 
subsidio cause o amenace causar un perjuicio grave los 
Intereses de otra parte contratante, la parte que lo haya 
concedido deberá examinar la posibilidad de limitarlo. 

El Acuerdo faculta a cada parte contratante contrarrestar 
los efectos de un subsidio a un articulo exportado su 
territorio mediante la aplicación de derechos compensatorios. 
Estos son impuestos al producto importado para compensar el 
beneficio que recibió de un subsidio. La condición para ello. 
es que se pruebe que el subsidio en cuestión causa amenaza 
causar perjuicio importante la producción nacional ya 
existente, o que retarda considerablemente la creación de una 
rama de la producción nacional. 

En suma, el Acuerdo General no proscribe los subsidios a la 
exportación pero establece que los que causen o amenacen causar 
da~o otra parte contratante. se eliminen o se anulen 

20. lbidem, Art. XVI. Pag. 208. 
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mediante impuestos compensatorios. 

Con respecto ai dumping, que permite la introducción de los 
productos de un pals en el mercado de otro pals a un precio 
inferior a su valor normal, queda proscrito en el Acuerdo 
General cuando cause o amenace causar un perjuicio 
importante a la producción existente posible de una parte 
contratante. (21) 

El Acuerdo General reconoce que ei comercio 
temporalmente efectos nocivos en una economla, lo 

puede 
cual 

tener 
puede 

hacer necesario revertir de modo temporal las concesiones 
arancelarias. Por esta razón, existen varias disposiciones por 
las que los paises pueden recurrir a una salvaguardia, que los 
exime de algunas obligaciones del Acuerdo General y les 
permite protejerse de tales perjuicios. 

La condición para aplicar una salvaguardia, es que el producto 
importado cause o amenace causar un perjuicio grave a los 
productores del pals importador. En casos especificas se 
permite la suspensión total o parcial de la concesión, con objeto 
de prevenir o reparar tal perjuicio. 

Uno de los aspectos mas importantes del GATT es su función como 
mecanismo para solucionar diferencias entre las partes 
contratantes. Puede decirse que uno de los principios del 
Acuerdo General, es que las diferencias entre Jos miembros 
deben alcanzar una conclusión mutuamente satisfactoria. 

En el Acuerdo General no hay un procedimiento único para 
solucionar diferencias entre las partes contratantes. En su 
Jugar, ei Acuerdo contiene mas de 30 procedimientos 
particulares, que tienden a solucionar dichas diferencias. 

Hay varios elementos 
solución de diferencias 

comunes en 
del Acuerdo 

21. lbidem, Art. VI, Pag. 193. 

las distintas instancias de 
General. Normalmente se 
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suceden progresivamente, 

de solución. Ellos son: 

constituyendo recursos escalonados 

1) las consultas bilaterales; 2) la 

solicitud a una entidad o persona para que interponga sus "buenos 
oficios", para la reconciliación de !as diferencias que subsistan 

y 3) !a soJ lcltud a las partes contratantes de que establezcan un 
grupo especial que analice el problema y emita una opinión 

consultiva. Posteriormente las partes contratantes emiten una 
recomendación. {22) 

Se advierte que el procedimiento para la solución de 

diferencias desemboca en un mecanismo de negociación y no en 
un proceso legal. Cuando intervienen las. partes contratantes 
emiten una recomendación. que no constituye un fallo y que en 

términos legales no obliga a los paises a aceptarlo. Este 
procedimiento de solución de diferencias. en el que 

simultáneamente intervienen elementos legales la voluntad 
pol!tlca de los gobiernos, ha hecho que el GATT. se consl 

es U 

1 a 
dere como una institución flexible y pragmática, pues 
abierta a soluciones 
Ley y el Poder. 

donde intervienen conjuntamente 

As! pues, uno de los objetivos fundamentales 

General es la liberación comercial. El GATT, ha 
del Acuerdo 
sido el foro 

en el que se han realizado 

siendo la última. la ronda 
la cual se inició en 1987 

ocho grandes negociaciones comerciales, 
que se esH ! levando a cabo en Uruguay, 
y terminar4 en 1990. 

El Ingreso de México 
decisión dirigida a 

al GATT, se puede 

facilitar la polltica 
explicar como una 

de comercio exterior 
que el gobierno a venido instrumentando 
apertura comercial. De acuerdo a dicho 

a 
modelo 

se requiere tener acceso con la mayor libertad 

mercados extranjeros. 

través de la 
de desarrollo. 

posible los 

Es bien sabido que una parte de la opinión públ íca se opon la 

a !a entrada de México al GATT. Los argumentos principales 

22. Pena Alfara Ricardo, Op. Cit. Pag. 37. 
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de tal postura pueden resumirse como sigue: (23) 

a) Tarde o temprano la competencia extranjera harla desaparecer 
las Industrias nacionales medianas y pequeñas, mal preparadas 
por sus precios y su calidad para competir con las corporaciones 
trasnacionales. El pals se convertirla en una "maqulladora", 
mientras que las corporaciones trasnaclonales elimlnarlan la 
mayorla de las compañlas nacionales de México. 
b) México perderla su soberania sobre sus politicas de recursos 
naturales. El pals no podrla aumentar, y particularmente, 
reducir, sus exportaciones petroleras sin la vigilancia 
internacional del GATT. 

gran desventaja c) La agricultura mexicana se encuentra en 
en relación con los productores extranjeros más eficientes, de 
modo que la liberaliiación del comercio exterior no afectarla 
negativamente sólo a la producción nacional, sino también la 
tenencia de la tierra. La agricultura moderna, 
la exportación, se beneficiarla a expensas de 

orientada hacia 
los campesinos 

pobres que constituyen la gran mayorla de la población rural. 
d) No conviene ingresar al GATT, cuando esta organización está 
perdiendo toda su influencia en la conducción del comercio 
mundial y las pollticas proteccionistas están aumentando por 
todas partes. 

Sin embargo a fines de 1985, el Senado sostuvo audiencias 
públicas a resultas de las cuales se dló luz verde al poder 
ejecutivo para que Iniciara las negociaciones conduncentes al 
ingreso al GATT. El cual se concretó formalmente el 24 de julio 
de 1986, conviertiéndose en la nonagésima segunda parte 
contratante. 

Al mismo tiempo se llevó a cabo, como ya lo hemos visto, 
un intenso proceso de sustitución de los permisos previos de 
importación por aranceles, requisito indispensable para poder 
adherirse a este organismo. 

23. De Mateo Fernando, Dp. Cit. Pag. 205-206. 
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En el pérrafo 4 del protocolo de adhesión se establece que 
"Las partes contratantes estan concientes de la Intención de 
México de ejecutar su Plan Nacional de Desarrollo y sus 
programas sectoriales y regionales, as! como la de aplicar los 
Instrumentos necesarios para su ejecución, incluidos los de 
naturaleza fiscal financiera, de conformidad con las 
disposiciones del Acuerdo General. 

Esto significa en concreto, que las partes contratantes recen~ 
cen el derecho de México para continuar con sus planes y 
programas de desarrollo, pero que se reserva sus derechos para 
llevar al GATT, cualquier cuestión que pudiera afectar sus 
intereses comerciales. En este pérrafo queda perfectamente 
claro que el GATT no deberé Interferir de ningún modo en 
la aplicación de las medidas Internas que México considere 
preferibles para su estrategia de desarrollo. 

Otros temas Importantes de la firma del acuerdo son: 1) se 
reconoce a México como un pals en desarrollo, lo que le 
confiere los derechos y los privilegios adicionales de que disfr~ 
tan otras partes contratantes en desarrollo, establecidos en el 
Acuerdo General; 2) Los precios oficiales de las importaciones 
serén eliminados para 1987 (sólo 35 productos siguen actualme~ 
te sujetos precios oficiales); 3) México mantendré los 
requerimientos de contenido nacional y participación en las 
exportaciones sobre todo en los sectores automotriz y 
farmaceútico; 4) Se mantendran todos los incentivos de los 
programas PROFlEX, as! como los programas financieros. (24) 

cambio de las concesiones otorgadas por México (eliminación 
de permisos principalmente), como pago de su "boleto de entrada", 
este pals no recibió ninguna concesión especifica sobre los 
productos que le interesa negociar particularmente. México sólo 
"legalizó" el tratamiento de la nación mas favorecida para las 
numerosas concesiones intercambiadas durante los 40 años de 

24. Ibidem, Pag. 210. 
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vida del GATT y, lo que es más importante, un foro para el 
arreglo de las disputas comerciales, foro que necesitará México 
cada vez más, si tiene éxito este modelo de desarrollo basado 
en las exportaciones, es decir en la medida que las exportaciones 
no petroleras empiecen a crecer a un ritmo más rápido. (25) 

Es de aclarar que para que nuestro pa!s reciba concesiones de su 
particular interés, deberá negociarlas, en esta última ronda que 
se está llevando a cabo en Uruguay. Asimismo México deberá estar 
presente en esta nueva ronda de negociaciones y tener la mayor 
participación posible, considerando que el comercio internacional 
actual es por todos conceptos injusto, sobr~ todo para los paises 
en desarrollo, México deberá asistir para tratar de influir en lo 
posible, para la modificación de dicho entorno. 

Según la tendencia actual de la econom!a mundial y en particular 
las crecientes restricciones al régimen de comercio multilateral, 
muestran que no es del todo seguro que el GATT siga cumpliendo 
eficazmente su propósito central de regular el funcionamiento del 
comercio internacional. En efecto, el régimen de comercio mu! 
ti lateral establecido por el GATT, se enfrenta a la crisis más 
profunda desde su creación, como resultado del resurgimiento del 
proteccionismo en escala mundial. Este se ha originado en parte 
por la exigencia de los paises industrializados, en particular 
de los Estados Unidos, de una mayor reciprocidad en el intercam-
blo comercial con los paises en desarrollo. (26) 

Existe una tendencia prevaleciente en la polltica comercial de 
los paises industrializados a todas luces desfavorable para las 
exportaciones de las naciones en desarrollo, nos referimos la 
utilización creciente de barreras no arancelarias que no se 
encuentran específicamente reguladas por el GATT que 
restringen el comercio. Además por otro lado, este organismo se 

25. lbldem, Pag. 213. 
26. Treja Reyes Saúl y Vega Canovas Gustavo, El Ingreso al GATT y 
sus implicaciones para el futuro de México, En Comercio Exterior, 
Vol. 37 Núm. 7 México, Julio de 1987. Pag. 520. 
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los 

Al deteriorado ambiente comercial internacional y el declinante 
respeto por las normas del GATT, se han agregado en los últimos 
años diversas presiones provocadas por la dif[cll crisis que 
aqueja a la econom!a del mundo desde principios del actual 
decenio. Las tasas de desempleo en los paises europeos y en 
Estados Unidos registran sus niveles mAs altos desde la segunda 
guerra mundial. Asimismo, las tasas de inflación continuan en 
niveles inaceptables las perspectivas de un crecimiento 
estable de la econom[a internacional son sumamente inciertas. 

Como era de esperarse en los últimos años la situación de los 
paises en desarrollo ha sido particularmente dificil e 
incluso caótica. El colapso de los precios de los productos 
primarios iniciado en 1981-1982 y el ,onstante incremento de 
los precios de las manufacturas han deteriorado enormemente los 
términos del intercambio de los paises productores de bienes 
primarios, muchos de los cuales según la CEPAL. han perdido 
en los últimos años hasta 2si del poder de compra de sus 
exportaciones. El resultado inevitable ha sido la drAstica 
reducción de las importaciones y de los programas de inversión. 

El panorama anterior plantea la necesidad de evitar un 
deterioro del comercio internacional 
proteccionismo. En este sentido la 

detener el avance 
ronda de Uruguay del 

mayor 
del 

GATT 
constituye una oportunidad para hacer frente a estas tendencias 
y promover una serie de reformas al Acuerdo para que vuelva 
desempeñar el papel dlnAmico que tuvo en decenios anteriores 
y sirva para satisfacer en lo posible las necesidades de los 
pa[ses en desarrollo. Esto último es particularmente importa! 

te, pues aún con todas las reformas que ha sufrido a través de su 
historia, el GATT no ha logrado superar las limitaciones que 
le han Impedido servir satisfactoriamente los intereses 

de las naciones menos favorecidas. 



66 

PROPUESTAS ACTUALES OE NEGOCIACION EN EL GATT. 

En esta última ronda que se estA llevando a cabo en Uruguay, 
se han ! levado 
no se hablan 
agr!colas 
sido llevados 

a la mesa de negociaciones dos nuevos temas que 
tratado antes: que es el comercio de productos 
la 1 !beracion de los servicios . Estos temas han 
al seno del GATT, por iniciativa de los paises 

desarrollados, principalmente por Estados Unidos. 

Con respecto al tratamiento de los productos agr!colas, Estados 
Unidos plantea que se de una liberaci6n total y acelerada. 
Señala que el principal obstAculo para el comercio de estos 
productos reside en las pol!ticas de apoyo en base 
subvenciones y est!mulos que algunos paises otorgan a 
sec~or. Por lo que se propone se eliminen tales subsidios 
colas a las exportaciones as! como las barreras arancelarias 

este 
agr.!_ 

y 

no arancelasrias a las importaciones. Para que se lleven a cabo 
estas modificaciones en la pol!tlca para la exportacl6n de 
productos agr!colas, Estados Unidos ha propuesto un plazo 
de diez años. (27) 

Otros paises desarrollados, como los que Integran la Comunidad 
Econ6mica Europea, han hecho propuestas mAs conservadoras en 
materia de liberaci6n del comercio. Plantean que el problema 
principal del comercio internocional de productos agr!colas, 
es el desequilibrio entre la oferta y la demanda. Por lo que 
deberA evitarse la persistencia de los desequilibrios entre 
producci6n y consumo en escala mundial, respetando las necesidades 
de desarrollo de todos los paises. 

Otro grupo. fusiona las posiciones 
paises exportadores eficientes de 
desarrollados como en 
acerca de los efectos 

desarro 11 o. 
negativos 

de un número importante de 
productos agr!colas, tanto 
Estos, hacen seña 1 amientos 

en los mercados mundiales por 

27. Véase, CEPAL, El Comercio Internacional de Productos Agrlcolas 
en América Latina y el Caribe, en Comercio Exterior, Vol. 39 
Núm. 6, México, Junio de 1989, pp. 466-471. 
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las barreras comerciales impuestas para tener acceso los 
mercados importadores, as[ como las consecuencias de las 
pol!t!cas de estimulo y apoyo que practican algunos paises. 

Japón, importador neto con fuerte protección de su producción 
interna y exportador marginal, presente una propuesta similar 
a la de la CEE, en el sentido de reconocer la critica situación 
de los mercados agrlcolas. Sin embargo su posición es muy 
conservadora en cuanto las medidas efectivas de liberación, 
no menciona fórmulas de mayor acceso a los mercados, se refiere 
casi exclusivamente la reducción de los subsidios la 
exportación, y se limita a aspectos como los acuerdos sobre 
precios de exportación, Ja preservación de Jos subsidios 
internos y otras medidas de apoyo, sin alejarse mucho de Ja 
situación que prevalece en dicho mercado. 

En resumen, de acuerdo las propuestas. se refleja en 
general dos posiciones una, orientada a eliminar las 
restricciones y las distorsiones del comercio internacional 
de productos agr[colas en un marco de largo plazo; y la otra, 
orientada a mantener un sistema doble de precios y niveles 
mln!mos de apoyo y protección. 

En noviembre de 1987, México presentó una declaración en la que 
subraya la incongruencia entre acumulación de excedentes 
agr!colas y Ja acumulación del hambre, relativizando el 
concepto de sobre oferta ! !amando Ja atención sobre 
Ja paradoja de que las propuestas presentadas en Jugar de 
plantear aumentos a la producción, se propongan reducciones para 
equilibrar Ja oferta con la demanda. 

Como pa!s en desarrollo importador de productos b!s!cos, México 
planteó los siguientes principios, los cuales deben considerarse 
en toda concertación sobre reformas al comercio 
productos agrlcolas. 

mundial de 

1) Trato especial y m!s favorable para paises en desarrollo que. 
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como México tienen un sector agropecuario con particularidades 
histórico-sociales muy propias. 

2) Seguridad alimentarla y el leg!tlmo derecho de toda nación 
asegurarse el abastecimiento de su consumo alimentarlo b~slco. 

3) Respeto al manejo de las pol!tlcas nacionales agropecuarias y 
al estimulo a la producción y al consumo. 

Se propone adem~s. que sobre estas bases. deberán apoyarse 
reformas que incluyan a todos los productos y se eliminen 
todas las barreras al comercio, en un proceso gradual. También 
se subraya la necesidad de compatibilizar las negociaciones 
agr!colas entre los diversos grupos, y se llama los paises 
importadores a formar un frente común. 

Con todo lo anteriormente expuesto, se concluye que deberla 
apuntarse a una liberación del comercio de productos agr!colas 
entre paises desarrollados (similar al de manufacturas), 
concediendo trato especial y diferenciado las naciones en 
desarrollo a fin de que protejan su producción nacional, 
incrementen el comercio entre ellos y mantengan un m!nimo de 
acceso a los mercados de los paises desarrollados. para todas 
las partes involucradas queda claro que hay que ordenar los 
mercados, sin embargo, ios criterios var!an respecto la 
liberación al trato especial para paises en desarrollo, y 
las distintas tesis llevan impllcitos enfoques diferentes en 
cuanto a como se puede hacer operativa la liberación del 
comercio agr!co!a. 

Todo lleva pensar que las negociaciones en la ronda de 
Uruguay del GATT pueden ser largas que las soluciones 
las que se puede llegar por esta vla cubr!r~n sólo una parte 
de los problemas en el campo del comercio internacional 
agroallmentario, debiendo por tanto, continuarse y fortalecerse 
los esfuerzos en otros foros la búsqueda de nuevas opciones. 

Con respecto a la liberación internacional de los servicios. este 
es un fenómeno reciente. su impulso a provenido fundamentalmente 
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de Estados Unidos. En 1984, con la entrada en vigor de la 
nueva Ley de Aranceles y comercio de Estados Unidos, se 
define su estrategia respecto de los servicios. Mediante esta 
Ley Estados Unidos aspira a promover la expansión del comercio 
Internacional de servicios, impulsando la reducción o eliminación 
de las barreras y restricciones que afectan su intercambio. Para 
ello establece un nuevo concepto de reciprocidad, ademAs de 
ampl !ar la capacidad de represa! ia de! presidente de ese pats, 
frente a las naciones que no otorguen un trato de igualdad al 
comercio, los servicios y las inversiones estaunldenses. (28) 

1 a legislación Las razones que justifican estos cambios en 
comercial de Estados Unidos son evidentes~ 1986, 
servicios representaron 72% del Pl8 y ocuparon el 75t de la 
fuerza laboral. Oe 20 mi! Iones de empleos que se generaron en 

en los 

la década pasada, 17 millones correspondieron 
Como ha habido demasiados obst~culos para esta 

ese sector. 
clase de 

comercio Internacional, Estados Unidos ha venido presionando 
para que se incluya en el GATT la discusión sobre la posible 
llberacl6n de los servicios. 

As!. el grupo ministerial del GATT, decidió incluir dentro de 
su agenda el tema de los servicios, con el fin de que en la 
ronda de Uruguay, se estableciera el marco multl lateral de 
principios para normar su comercio, se elaboraran las posibles 
disciplinas para sectores particulares con miras a expandir los 
servicios en condiciones de transparencia e iniciar la supresión 
progresiva de las barreras que Impiden su libre comercio. La 
primera reunión de trabajo fue en 1987, !a cual no llegó 
soluciones satisfactorias entre las partes contratantes, aunque 
se cree que para 1990, ya se podrá contar con un sistema 
estadlstico básico para las negociaciones. 

Las posiciones 
confl lctlvas, 

de las partes contratantes del acuerdo han sido 
la mayorla de los paises Industrializados que 

~~~~~~~~~~~~~-

28. Penaloza Webb Tomás, Situación Actual y Perspectivas Frente a 
la Apertura de los Servicios Financieros, en Comercio Exterior, 
Vol. 39, Núm. 6, México, Junio de 1989, pp. 528-530. 
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exportan mas del 80% de los servicios, han demandado su 
l!berac!on bajo el principio de la reciprocidad, otorgando 
cambio un tratamiento condiciona! de la nación mas favorecida a 
los firmantes del acuerdo. Ello se har!a extensivo las 
negociaciones sectoriales. Desde luego, esta poslc!6n no la 
comparten todas las naciones desarrolladas. 

Los paises en desarrollo, que se encuentran en desventaja debido 
a su gran déficit en el sector servicios, han planteado que el 
principio de desarrollo económico sea incluido plenamente en 
cualquier eventual acuerdo en sustitución del tratamiento 
especial, dados los escasos beneficios reales recibidos hasta la 
fecha. 

La pos!c!6n de México sobre el particular, parte de los siguientes 
principios: t} desvincular la negoclac!6n de bienes de la 
inversión extranjera en los servicios; 2) aceptar acuerdos que 
contribuyan al desarrollo económico y no atenten contra la 
soberanla; 3} rechazar los tratamientos especiales, prefiriendo 
los principios generales que consideren el desarrollo económico y 
4) aclarar la def!n!c!6n de comercio de servicios y su 
tratamiento estadlst!co, antes de formalizar cualquier acuerdo en 
la materia. 

En el proceso de cambios estructurales en escala internacional, 
los servicios representan actualmente casi dos terceras partes del 
producto mundial, la escenc!a de estos cambios se caracterizan 
por su internaciona!izac!6n y trasnaciona!izac!6n. México los 
demas paises en desarrollo deber!n. por tanto analizar 
cuidadosamente los efectos que traer! consigo la l!beracl6n 
de los servicios en su comercio dentro del GATT. 

Como parte integrante de la estrategia de apertura comercial 
externa, México ha incluido en su agenda de negociaciones con 
Estados Unidos, el tema de los servicios financieros. La cual se 
prevé bastante dif!c!I en virtud de la gran diferencia competi
tiva entre ambos paises. México esta en gran desventaja. lo que 
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obllgarA que se redlflnan las 
funcionamiento del sector bancario 
su conjunto. 

polltlcas con respecto al 
y del sistema financiero en 

2.11 HEXICO Y LA COMUNIDAD ECONDHICA EUROPEA 

Las relaciones comerciales 
Económica Europea (CEE) 
desarrollo basada en el 

entre México y la Comunidad 
no corresponden la estrategia de 
comercio exterior establecida por 

México. En efecto, de acuerdo la Información que se 
dispone en materia comercial, las exportaciones de nuestro 
pals a la CEE muestran un fuerte decrecimiento partir de 
1985, que se hace mAs pronunciado en 1986. Para 1987 se presenta 
una ligera recuperación en las exportaciones, para volver a caer 
en 1988. En tanto que, por el lado de las Importaciones, 
estas tuvieron un pequeño Incremento en 1985 posteriormente 
un decremento en 1986. Para 1987 el decrecimiento fue aún 
mayor, prosiguiendo con esa 
el saldo comercial favorable 

tendencia en 1988. en consecuencia 
México en su comercio con la CEE 

se ha deteriorado notablemente durante los últimos años. (29) 

Desde la década de los setentas la Comunidad Económica Europea 
presenta problemas de crecimiento económico, debido principalmente 

la pérdida de dinamismo en el sector Industrial, lo cual 
demuestra que este problema no es privativo de los Estados 
Unidos. La tasa de crecimiento de los paises Europeos ha 
disminuido de manera notable a partir de 1973, debido tres 
causas fundamentalmente: (30) 

1) Una disminución a largo plazo del 
productividad, a medida que Europa 
Industriales de Estados Unidos. 

aumento potencial de la 
alcanzaba los niveles 

29. Castañares P. Jorge, Las Relaciones Comerciales de 
la Comunidad Económica Europea, en Investigación 
Núm. 183, Enero-Marzo de 1988, Pag. 63. 
30. De Mateo Fernando, México y la Comunidad Económica 
Comercio e Inversiones, En Comercio Exterior, Vol. 36, 
México, Julio de 1986, Pag. 592. 

México con 
Económica. 

Europea; 
Núm. 7, 
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2) Pérdidas cfclicas inevitables en la produccion y el empleo 
medida que los países se ajustaban a importantes choques del 
sistema. 

3) Pérdidas debido a cambios en las concepciones Institucionales 
sobre medidas e instrumentos macropol!ticos. 

Respecto al primer punto, los países europeos disfrutaron de 
tasas de crecimiento lnusualmente elevadas en los años cincuentas 
y setentas porque fueron capaces de explotar las oportunidades 
del atraso Industrial que los caracterizaba. Sin embargo era 
Inevitable que ese dividendo anormal de productividad se evapor! 
ra medida que se acercaban a los niveles industriales de· 
Estados Unidos. 

En lo que se refiere al segundo punto, los choques del sistema 
han afectado la actividad económica desde principios de los 
setenta: el colapso del sistema monetario de Bretton Wodss 
(tipos de cambio fluctuantes) y el incremento de 12 veces el 
precio del petróleo, fueron lo suficientemente fuertes para 
provocar cambios tanto en las pol!tlcas macroeconómicas 
las reglas del juego de las finanzas públicas. 

como en 
También 

tuvieron la fuerza suficiente para cambiar las expectativas de 
inversión del sector privado. 

finalmente en lo que hace al tercer punto, la calda 
crecimiento económico de la CEE se debió también 
cautela deliberada en la utilización de determinados 
potftica. 

a 
tipos 

del 
una 
de 

De esta manera el lento crecimiento económico de los paises 
miembros de ta CEE en general, en todos los paises desarr~ 

!lados, afectó directamente las expectativas de crecimiento de 
los paises en desarrollo través de los multiplicadores del 
comercio e•terlor. 

La pérdida de dinamismo en el sector industrial, se ha 
acelerado en casi todos los paises miembros de la CEE. pero ha 
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afectado en escala muy significativa a Francia, la República 
Federal de Alemania los Paises Bajos. Por otro lado, conforme 
los paises subdesarrollados alcanzaban mayores niveles de 
Industrialización, aumentaron su capacidad competitiva. Bajo 
estas condiciones disminuyó !a demanda de productos industriales 
a los paises de la CEE, en especial la de bienes de capital 
de otros Insumos Intermedios. 

No obstante, las economlas europeas muestran una elevada apertura 
frente al exterior. En todos los casos el coeficiente de 
exportación de mercanclas con relación al PIB ha crecido 
constantemente a partir de la terminación de la Segunda Guerra 
Mundial. Cabe destacar que las economlas de 'los paises de la CEE 
están mucho más abiertas al exterior que las de Estados Unidos 
y Japón. 

En slntesls, durante los cincuentas y setentas los paises 
miembros de la Comunidad registraron tasas de crecimiento muy 
elevadas, lo que de hecho facilitó el establecimiento de la 
propia CEE. Sin embargo, durante el decenio de los setentas 
las economlas de estos paises se enfrentaron, por una parte, 
a una reducción sustancial de su crecimiento económico, lo cual 
estuvo acampanado de un aumento en los niveles de desempleo, y 
de una competencia creciente por parte de los paises en 
desarrollo en los sectores exportadores tradicionales de Jos 
europeos (textiles, acero. construcción naval) y, por otra, a la 
competitividad creciente de Estados Unidos Japón en !as 
Industrias con tecnologla de punta. 

Lo anterior acrecentó e! esceptismo en e! enfoque de mercado dado 
a !a poi lt!ca industrial, generándose también mayores presiones 
para proteger a la Industria comunitaria por medio de barreras 
arancelarias de otro tipo, ayudas, regulaciones internas en 
el campo de las normas técnicas, etc. 

Actualmente los paises miembros de !a CEE aplican restricciones 
cuantitativas a la importación, las cuales ascienden a unas 150 
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categor!as de productos, Incluyendo calzado, televisores y 
radios y sus partes, cuchlller!a y madera contrachapada. Estas 
limitaciones se aplican también al comercio de textiles a traves 
del acuerdo multlflbras, el cual se vuelve mas restrictivo con 
cada revisión, en la última se permitió un tratamiento dlferenci~ 
do para los abastecedores dominantes, es decir, se consagró la 
discriminación entre paises. Es casi un hecho que la CEE ha 
aprovechado este acuerdo para Incrementar su protección al sector 
textil. (31) 

la comunidad también aplica en forma no descrlmtnatorla clausulas 
de salvaguardia en caso de dano o amenaza de dano alguna 
Industria comunitaria. Sin embargo, la CEE ha Insistido en el 
GATT que las salvaguardias se apliquen solamente a los paises de 
donde provengan la mayor parte de las Importaciones. Este es otro 
elemento que tiende a la discriminación Internacional por parte 
de la CEE. En este caso es particularmente amenazante para los 
paises en desarrollo, puesto que la aplicación de esta clausula 
se ha referido cada vez mas a productos intensivos 
obra, es decir, en aquellos en que estos paises 
ventaja comparativa. 

en mano 
cuentan 

de 
con 

La aplicación por parte de la CEE de derechos antldumplng y 
compensatorios se realiza de acuerdo con las normas del GATT, sin 
discriminación incluso contra los paises que no han firmado 
los códigos respectivos, como lo hace Estados Unidos. Sin embargo 
existe una tendencia creciente a utll izar estas medidas para 
intensificar las barreras proteccionistas en los paises 
comunitarios. 

El gobierno de México se preocupó desde la década de los 
setenta por establecer una relación especial con la CEE fin 
de diversificar sus mercados y reducir su dependencia con el 
vecino del norte. En este sentido se impuso la tarea de 
establecer lazos formales con la CEE. lo cual se concretó 
con la firma del Acuerdo Global de Cooperacion Económica el 

31. lbldem, Pag. 597. 
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15 de julio de 1975. El acuerdo entre México y la Comunidad 
Económica Europea es el mecanismo a través del cual se concede 
a las partes firmantes el trato de la nación más favorecida y se 
comprometen a desarrollar una mayor cooperación económica, cuando 
esta se encuentra vinculada con el Intercambio comercial a fin de 
realizar proyectos concretos de cooperación susceptibles de 
contribuir al desarrollo y a la diversificación del comercio. 
Como instrumento operativo de este acuerdo, se creó una Comisión 
Mixta para examinar los posibles obstáculos al comercio reciprocó 
y establecer las medidas de promoción que fomenten el comercio 
bilateral. (32) 

Es indudable la buena intención de las dos partes para mejorar 
el marco institucional de las relaciones comerciales bilaterales. 
Es claro que este acercamiento ha permitido a México colocar una 
mayor cantidad de petróleo en algunos paises de Ja Comunidad, 
aunque haya sido como resultado de acuerdos bilaterales. Sin 
embargo, las estadlstlcas nos muestran que en términos concretos 
el acuerdo y sus mecanismos de operación han resultado poco 
eficaces para aumentar las exportaciones no petroleras de 
México. 

Se puede considerar en una primera Instancia, que esta imposibl 
lldad de incrementar las ventas externas se debe básicamente 
dos factores estructurales. Por un lado, se encuentra el poco 
Interés que las autoridades mexicanas mostraron en el pasado por 
incrementar las exportaciones. El segundo factor, es que los 
exportadores mexicanos prefieren enviar sus productos al mercado 
estaunidense, el cual consideran menos riesgoso que el europeo. 

Por el lado de las exportaciones, México ha reducido su comercio 
con la CEE, a partir de 1985, después de registrar Incrementos 
en 1983 y 1984. Este decremento es también notable en el periodo 
que corresponde a 1986. 

Para 1987 tenemos una pequeña recuperación en 

32. lbldem, Pag. 598. 

nuestro sa 1 do 
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comercial, para volver a caer en 1988. (33) 

En el conjunto de !os paises miembros de la CEE, destaca España 
como el principal mercado de exportación de México, mientras que 
es notorio el decrecimiento del Reino Unido como un Mercado 
importante para México, 
perlados considerados. 
importancia de Francia 

lo que se acentuó 
Sin embargo, es 
y la República 

en el último de los 
de hacer notar la 

Federal Alemana como 
mercados de exportación para los productos mexicanos. 

Por otra parte, se tienen paises miembros de la 
cuales el comercio es casi Inexistente, como es 
paises bajos, con exportaciones registradas de 
dólares en 1987 y 9500 dólares en 1988. Junto 
Dinamarca donde se tuvo un crecimiento de 289% 
caer notablemente a partir de entonces. 

CEE con 
el caso de 
sólo 10 

otros 
en 1983, 

los 
los 
mil 

como 
para 

En el an~lisls de las cifras de exportación de México a la CEE 
es importante destacar la relativa estabilidad del comercio con 
algunos paises {España, Francia y la República Federal Alemana) a 
partir de 1985, mientras que en otros casos se tienen 
considerables caldas desde ese mismo año (Reino Unido, Portugal 
y Grecia). Es de aclarar que en gran medida, el comercio de 
México con la CEE est~ lnflu!do por el comportamiento que tengan 
las exportaciones de petróleo y sus derivados. 

En parte esta pérdida de mercados se puede justificar por el lento 
ritmo de crecimiento de estos paises comunitarios, pero también 
habr[a que revisar nuestra relación comercial en otros aspectos, 
como la escasa atención de los exportauores mexicanos dichos 
mercados; dependencia europea de otros mercados; concentración en 
un sólo producto, etc. 

En cuanto a las principales importaciones realizadas por México 
provenientes de la CEE, estas se hacen de la República Federal 
Alemana, de Francia y del Reino Unido. En el caso de estos 

33. Castañares P. Jorge, Op. Cit. Pag. 74. 
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paises las cifras revelan un comportamiento estable durante 1984 
y 1985. En el lapso de 1986 se registra una calda menor para 
Francia que para el Reino Unido, y un aumento para la República 
Federal Alemana. Para 1987 las Importaciones provenientes de 
Francia se mantienen estables, lo mismo que en 1988. Con el 
Reino Unldo se registra una mayor calda en 1987 para mostrar 
una ligera recuperacion en 1988. Con Alemania seguimos 
aumentando nuestras importaciones durante 1987 y 1988. 

Por otra parte, destacan otros paises miembros de la CEE los 
cuales les compramos muy poco, entre ellos los paises bajos, 
Portugal y Grecia. Asimismo, se observa que las compras que 
hacemos a España (187 millones de dólares én 1988) estan muy 
por debajo de las exportaciones que realizamos dicho pa!s, 
que alcanzaron la cifra de 800 millones de dólares en ese mismo 
ano. 

Por último se tiene el registro de los saldos comerciales de 
México con la Comunidad Económica Europea. En conjunto se tiene 
un saldo positivo que comenzó a disminuir en 1985, y que lo hizo 
aún m~s en 1986, llegando a sólo 110 millones de dólares. Para 
1987 el saldo se recupera hasta alcanzar los 900 millones de 
dólares. Sin embargo, para 1988 se tiene una notable calda 
con un saldo a favor de sólo 100 millones de dólares. 

Por su monto destaca el saldo positivo con Espana, 
mercado de exportación de México en la CEE. el 
con Francia y el de Portugal. En contraste, 

el principal 
que se tiene 

la República 
México desde Federal Alemana, registra un saldo favorable con 

1982, el cual disminuyó ligeramente en 1983, para mantener 
una tendencia creciente a partir del año siguiente. 

En conclusión, sobre los saldos del comercio exterior entre 
México y la Comunidad Económica Europea, se puede decir que, 
pesar de ser aún favorable para México, estos son cada vez 

menores, lo que requiere una mayor atención para revertir esa 
tendencia. 
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En el análisis de los productos que México vende a los miembros 
de la CEE destaca, en particular, la exportación de petróleo y 
derivados como preponderantes, para España 88\, Francia 86\, 
Portugal 81% y en menor proporción Reino Unido 42%. Italia 21i 
y Grecia 17\. Cabe señalar que las exportaciones la 
República Federal Alemana se encuentran bastante diversificadas 
en algunos productos tradicionales como son: café 24l, cobre 
concentrado 91, miel de abeja 6%, tabaco 1\, algodón 1\ 
productos no tradicionales, como son los relacionados con la 
industria automotriz 321. 

En términos generales, !as ventas de productos mexicanos a la 
CEE muestran una fuerte concentración en el petróleo sus 
derivados y, en segundo lugar, en productos trad!cioanles de 
carácter agropecuario, mineral y textil, aunque se tienen algunas 
exportaciones de bienes de capital hacia mercados donde destacan 
los productos de la Industria automotriz. 

Cabe destacar la necesidad de diversificar aún más el comercio 
con algunos paises como España, Francia Portugal, 
Incrementar las ventas de productos hacia el mercado Alemin 
británico para reducir el déficit que se tiene con los mismos. 

El comercio entre México !a Comunidad 
muestran una tendencia decreciente, 
pronunciamientos politices en el sentido 

Económica 
pesar 

Europea, 
de los 

de reafirmar las 
relaciones comerciales entre ambas regiones. Bajo esta situación, 
es Indudable que la negociación entre México y la comunidad 
en el seno de la Comisión Mixta deoerA ser el foro para plantear 
los cambios necesarios en sus relaciones comerciales. negociación 
que debe partir del principio de lo vital que 
es para México incrementar sus exportaciones. para crecer 
desarrollarse, y poder dar as! cumplimiento sus compromisos 
de carácter financiero y comercial con el exterior. En 
conclusión, la estrategia comercial de México frente la 
r.omunidad Económica Europea, debe ser ajustada en términos de 
los lineamientos establecidos a través del proyecto de Apertura 



Comercial Externa de las perspectivas de crecimiento Que 
presenta la econom!a comunitaria, con el propósito de fortale 
cer el comercio de México con dicha región con ello las 
posibilidades de diversificar tanto los mercados como 
productos de exportación de la Industria mexicana. 

Finalmente de acuerdo a la intención de nuestro pa!s de lograr 
un mayor Intercambio comercial con los paises que integran la CEE, 
ser~ muy importante observar el actual proceso de unificación 
comercial que se est~ llevando a cabo en estos paises. 

En este proceso, los actuales cambios responden al Interés de 
estos paises de transformar a la Comunidad Económica Europea 
partir de 1992, en una auténtica comunidad comercial de paises, 
con fuerte presencia en el mercado internacional. 

Para lograr este objetivo se pretende que predominen las mismas 
polftlcas económicas, tanto para las actividades productivas 
como para el intercambio comercial, con libre circulación de 
mercanc!as, capitales, servicios y personas. Para ello los 
países involucrados se encuentran en un proceso que supone una 
amplia eliminación de las barreras comerciales (principalmente 
eliminación de aranceles), técnicas y financieras, existentes 
hasta hoy. Asimismo se tiene planeado, que con fondos colectivos 
de la comunidad, se hagan inversiones en las zonas mas pobres y 
retrasadas de la región, como son: el sur de Italia, en Grecia 
y Portugal. 

Por último, se tiene contemplado que en los paises que integran 
la CEE se implante una sola moneda que pueda ser utilizada en las 
transacciones ecomerciales y de inversión. 

Para 1992, la CEE espera consolidarse como una gran potencia 
económica a nivel mundial, con una estructura comercial altamente 
competitiva, que le permita estar en condiciones de enfrentar la 
influencia y el predominio de Estados Unidos en los mercados 
internacionales, sobre todo en el europeo. 
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En otro aspecto, si bien es cierto que en este proceso habra una 
mayor libertad de comercio entre los pa!ses de !a zona, también 
es de tomar en cuenta que se tiene planeado cerrar el comercio 
a los paises que no forman parte de la CEE. S!n embargo es muy 
posible que este mercado no se cierre del todo, puesto que 
seguramente tendrán que importar algunos bienes y servicios 
de otros paises. Si México desea fortalecer y diversificar sus 
mercados de exportación y ya no depender en gran medida del 
mercado estaunldense, tendra que negociar con estos paises 
comunitarios la posibilidad de colocar nuestros productos en 
sus mercados, además de atraer mayores inversiones otras 
tecnologlas para el pals. Todo parece indicar que la perspectiva 
de incrementar las exportaciones mexicanas hacia estos paises de 
Europa se reducen, pero se deberá seguir insistiendo mediante 
amplias profundas negociaciones, que ojalá concluyan en 
acuerdos para un mayor Intercambio comercial. 

2.\2 EL COMERC!O CON LA CUENCA DEL PACIFICO. 

Como parte de la estrategia de apertura comercial externa, el \5 
de abril de \988 se dió a conocer el acuerdo que crea la Comisión 
Mexicana de la cuenca del Pacifico. En el mes de septiembre se 
solicitó oficialmente el ingreso en la Conferencia de Cooperación 
Económica del Pacifico. Con ambos acontecimientos se formalizó 
el interés de nuestro pa!s por fortalecer las relaciones 
polltlcas, económicas y culturales con los paises de la zona. 
Queda por elaborar la estrategia má' adecuada para incorporarse 
eficientemente en la dinámica económica de esta reglón. En la 
Cuenca del Pac!f!co se concentran los más altos niveles de 
producción del mundo, las principales reservas financieras y la 
tecnologla más dinámica. Estas caracterlsticas han resultado en 
parte, de las relaciones econów.icas entre Estados Unidos y Japón. 
( 34) 

La Cuenca del Pacifico es importante para México por tres 
razones: \) representa una oportunidad para diversificar sus 

3~: Yt~~~: Sección Nacional, en Comercio Exterior, Enero de \989, 
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relaciones económicas Internacionales, especlflcamente las del 
comercio Inversión; 2) esta dlverslflcaclón le ofrece la 
oportunidad de vincular mas su economla con las potencias 
Aslatlcas, de las cuales puede obtenerse financiamiento y apoyo 
tecnológico y 3) En esa zona hay condiciones para crear un 
modelo diferente de cooperación económica multilateral, debido 
principalmente, a que se podrla contrarrestar la posible 
hegemonla de un sólo pals, ya que se cuenta con la presencia de 
Japón y de China, de los paises aslatlcos de industrlallzaclón 
reciente y tal vez de la URSS. Ello harla factible lograr un 
equilibrio en el que dlflcllmente se hablarla 
influencia exclusiva. 

de zonas de 

Participar mas activamente en la dinamica del Pacifico no excluye 
ni resta importancia a otras opciones, pero es evidente que la 
Cuenca reúne caracterlstlcas que le otorgan alta prioridad. De 
México dependera en buena parte poder beneficiarse de esta 
situación. 

La Cuenca del Paclf ico esta integrada por 47 paises (24 rlbere~os 

y 23 Insulares), las exportaciones mexicanas estos mercados 
asiatlcos son completamente marginales: Su valor por pals no 
llega a 100 millones de dólares anuales, excepto en los casos de 
China y Japón. Las ventas a Tailandia y Hong Kong registraron los 
mayores incrementos, se puede decir que a través de ambos paises 
se ha iniciado la apertura a estos nuevos mercados, considerando 
que en 1980, las exportaciones mexicanas a éstos, eran 
Insignificantes. Algo similar ocurrió con Corea del Sur y Nueva 
Zelandla, los cuales aumentaron notablemente sus compras de 
productos mexicanos. 

A partir de la década de los ochenta, el valor de los bienes de 
consumo exportados a Japón practlcamente no ha variado, lo que sl 
cambió fue la concentración por rama: carnes y !acteas. café 
otros productos alimenticios son las actividades en expansión. 
Sin Incluir al petróleo, las ventas de Insumos para la 

producción, son similares a las de bienes de consumo, estan 
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concentradas en tres ramas: qulm!ca bAs!ca e industrias bAsicas 
de hierro acero de metales no ferrosos. Los bienes de 
capital exportados a Japón registraron poco cambio, representan 
e! 10 % aproximadamente del total de !as ventas, sin considerar 
e! petróleo. Como podrA verse. también en este caso, nuestras 
exportaciones siguen concentradas principalmente en productos 
tradicionales. 

En 1980 se comercializaban en China productos de dos ramas 
especif!camente: hilados y tejidos de fibrar blandas y qulm!ca 
bAs!ca. Ocho años después, esta última se consolidó como la 
principal, al lado de las Industrias bAs!cas de hierro y acero 
y de metales no ferrosos. Con ello los bienes de consumo y los 
de capital, pasaron a un plano secundario. 

Paises como Corea, Hong Kong y Tailandia, se perfilan como los 
mercados mAs d!nAm!cos para los productos mexicanos. aunque es 
importante destacar que ha influido las exportaciones petral! 
ras, en la obtención de estos resultados. En 1980, la presencia 
de productos mexicanos era prActicamente inexistente, para 1988, 
aunque en muchos casos el valor de las ventas es aún pequeño, la 
aparición de nuevas ramas, hace pensar que se 
mercados en estos tres paises. 

estAn abriendo 

Los mercados menos atendidos son Australia Nueva Ze!and!a que 
son paises clave en la Cuenca del Pacifico. Sin embargo no 
destacan por el valor de las compras que realizan a México. En 
el caso de Australia sólo tres ramas industriales mexicanas le 
abastecieron productos por arriba ~e cincuenta mil dólares en 
1988. Las exportaciones por rama a nueva Zelandia son !ns!gnif! 
cantes, sólo destacan los productos qulmicos, pero el valor 
de estas ventas es muy pequeño. 

En conjunto, las exportaciones a estos paises AsiAticos casi se 
triplicaron de 1980 1988. Entre los que destacan el petr~ 

leo, papel y cartón, quimica tiAsica e industria bAsica de hierro 
Y acero. En segundo lugar destaca el incremento casi de 10oi de 
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los bienes de capital, entre los que tenemos: maquinaria y equipo 
no eléctrico. En lo que respecta a las exportaciones de bienes 
tradicionales, estos tuvieron un retroceso, aunque en algunos 
productos como carnes y lácteos se abrieron nuevos mercados. 

El proyecto para tener acceso a estos mercados, es un reto 
formidable pero existen bases sólidas para impulsarlo. De 1980 
a la fecha han crecido las exportaciones al otro lado del 
Pacifico, se han abierto nuevos mercados en varios 
Asiáticos, por lo que será necesario consolidar los 
tradicionales como los de China y Japón e impulsar 
nueva creación como los de Corea y Hong Kong, 

paises 
espacios 

los de 

Las posibilidades para establecer un patrón de 
económica para la Cuenca del Pacifico comenzaron 
a mediados de los sesenta por iniciativa de 
polltlcas y académicas de Japón. En aquellos anos 
conferencias de Comercio y Desarrollo del Pacifico 

cooperación 
estudiarse 

agrupaciones 
surgieron las 

(CCDP), que 
intentaron consolidar las primeras propuestas de Integración 
crear una área de libre comercio en el Pacifico. A la fecha se 
han llevado a cabo sels conferencias, la última se celebró en 
Osaka, Japón en 1988. Estas conferencias ahora se denominan, 
Conferencias de Cooperación Económica del Pacifico (CCEP). 

Aunque algunos académicos mexicanos asistieron varias 
conferencias, no fué hasta noviembre de 1986, cuando ta SRE 
acreditó a un representante oficial. en calidad de observador 
a la CCEP celebrada en Vancouver, Canadá. El 28 de septiembre 
de 1988 México solicitó formalmente su Incorporación como miembro 
activo a la Conferencia. Otros paises Latinoamericanos también 
han solicitado su Ingreso (Perú, Chite, Colombia y Ecuador), 
pero a la fecha el comité de dicho organismo, no ha admitido 
a ninguno, por lo que siguen participando en calidad de 
observadores. 

El proceso de Integración aún está en una etapa embrionaria, no 
se ha definido si lo que ahora es un espacio de diálogo y consulta 
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multilateral, deberá convertirse en un organismo de integración 

para el libre comercio en un Mercoman del Pacifico. Ha 

resultado muy dificil incorporar en un solo proyecto la 

heterogeneidad de las economlas que pertenecen a la Cuenca, sobre 

todo conciliar los intereses pol!ticos y económicos de los 

paises de la región. 

Lo anteriormente señalado, son solo algunos de los problemas 

del complejo panorama que deberá enfrentar México si es aceptado 

como miembro de la CCEP, hay espectativas optimistas de que el 

trámite llegue a buen fin, ya que algunos funcionarios de la 

Conferencia han manifestado su interés porque México obtenga la 

membresla. Este constituirla el paso natural. pues de hecho, 

representantes mexicanos han participado ya, en los diversos 

foros de los grupos de trabajo. Toda vez que en esas instancias 

se discuten aspectos concretos y se elaboran propuestas espec!f 1-

cas, la participación en estas reuniones debe haber aportado 

una visión más precisa del alcance y perspectivas que representa 

para México principalmente en su comercio, al incorporarse 

esta agrupación. 

Finalmente, se debe reconocer que son reducidas las posibilida

des de México para influir en el rumbo del proceso, puesto que 

aan no es pals miembro. Bajo esta situación, se puede concluir 

que México no podrá hacer ninguna contribución para mantener o 

alterar el balance de poder en la Cuenca del Pacifico, 

menos en lo que resta de la presente década. 

por 1 o 



CAP. 111 LA ESTRATEGIA DE INDUSTRIALIZACION Y PROMOCION DE LAS 
EXPORTACIONES. 

3.1 EL CAMBIO ESTRUCTURAL EN LA INDUSTRIA NACIONAL. 

En México. el sector Industrial en el marco de una polltlca de 
sustitución de Importaciones. fue el motor del crecimiento 
económico durante las últimas cuatro décadas. generando un núcleo 
manufacturero amplio y diversificado que dinamizó la producción 
nacional de bienes de consumo y de los insumos requeridos. Sin 
embargo. un enfoque parcial de la estrategia industrial y una 
aplicación inconexa de pollticas macroeconómlcas y sectoriales 
propiciaron un desequilibrio entre el procesó de industrialización 
y el comercio exterior. que finalmente obstaculizó el desarrollo 
económico. (1) 

En el Ambito industrial. la concepción fue incompleta al no 
promoverse el enlace de la planta productiva. ya que se 
concentraron los esfuerzos en producir bienes de consumo y. 
en menor grado. intermedios. rezagAndose as! la producción de 
bienes de capital. 

En materia comercial, la estrategia se apoyó en un mecanismo de 
protección excesiva, permanente y poco selectiva que no 
estimuló la eficiencia, la productividad ni la competitividad 
externa del sector industrial. 

Las polltlcas de Industria y de comercio exterior favoreció la 
conformación de mercados oligopólicos y de un aparato industrial 
que depende fuertemente de insumos, bienes de capital 
tecnologla importados. El desarrollo de mercados oligopólicos 
llevó a una poiltica de formación de precios basada en el cAlculo 
de costo mAs margen de utilidad, que introdujo una fuerte rigidez 
de los mismos ante caldas de la demanda, lo que aumenta por 
inercia la propagación de la Inflación. 
1. F. Urencio Claudia. México: Ajuste Externo y Polltica Comercial, 
en Comercio Exterior, Vol. 36, Núm. 6. México, Junio de 1986. 
pp. 508-514. 
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Las propias condiciones del mercado nacional cautivo, originaron 
un rezago en la calidad y precio de las manufacturas mexicanas 
respecto a las de otros paises, lo cual dificultó su exportación, 
perpetuando y acrecentando nuestra dependencia respecto de 
exportaciones agropecuarias, de hidrocarburos, turismo y de 
créditos externos, como fuente de divisas para apoyar el des! 
rrollo industrial. 

Asl frente a las limitaciones de tos ingresos de divisas por 
creéditos externos exportación petrolera, la integración y 
armonización Industrial dirigida a elevar la capacidad 
exportadora se convierte en factor determinante para financiar 
los requerimientos mAs apremiantes en nuestro pals, y apoyar el 
crecimiento de la economla. 

De acuerdo a la estrategia de apertura comercial externa, en el 
Plan Nacional de desarrollo (PNO) 1982-1988 y en el Programa 
Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior (PRONAFICE), 
se establecieron prioridades y lineas de acción para la moderniz! 
clón del sector industrial. En el PRONAFJCE se presentaron 
algunos instrumentos de Ja polltica económica como palancas 
para la polltica industrial. En 1983 el programa hablaba en 
términos de "defensa de la planta productiva y el empleo•, como 
uno de los objetivos estratégicos. También se hablaba de 
•prioridades sectoriales para el cambio estructural" al que se 
consideraba como el segundo gran objetivo estratégico; en este, 
se mencionaron dos elementos importantes: La caracterización de 
las ramas de la industria con el fin de detectar su artlcul! 
clón con el sector externo y el concepto de •nuevo patrón 
tecnológico•. (2) 

En tal caracterización estA impllcita la idea de prioridades 
sectoriales, sin embargo, en el propio PRONAFICE es posible 
descubrir la tradicional falta de selectividad y la definición 

2. Nada! Egea Alejandro, Los Programas Sectoriales de Desarrollo 
Industrial en México, 1981-1988, en Comercio Exterior, Vol. 39, 
Núm. 1, México Enero de 1989, pp. 30-35. 
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deficiente de prioridades sectoriales para el cambio estructural. 
Se enlistan instrumentos aislados y dispersos que no definen 
claramente la polltlca Industrial seguir, ya que los 
instrumentos de que se vale, responden m~s bien a otros campos 
de la polltlca económica. A la polltica de industrialización se 
le ha vinculado con aranceles, estimulas fiscales, créditos 
preferentes, etc. no encontramos un apartado especifico para 
los programas sectoriales. 

A este respecto tenemos ejemplos de algunos paises de 
Industrialización reciente como Corea del Sur, que siguió un 
proceso de industrialización un tanto diferente al nuestr~ Como 
parte de su estrategia para fortalecer su sector 
seleccionó a diez Industrias prioritarias, que van 

exportador, 
desde la 

construcción naval, hasta la electrónica, 
se fijó en un periodo de veinte años. 

y cuyo desarrollo 

Los avances m4s importantes en nuestro pa!s, en cuanto a la idea 
de prioridades sectoriales se concentraron en la 
estructuración de cuatro programas, que son: Industria 
petroqu!mica, automovil!st!ca, farmacéutica y electrónica. 
ConslderAndose los siguientes par4metros de medición: Objetivos, 
fortalezas debilidades, eflclencla, fomento y regulación, 
concertación y d!screcionalidad. No se trata de analizar el 
desempeno de las ramas Industriales en si mismas o de 
evaluar los resultados de cada programa. Más bién, se 
examinan los programas en si, en tanto manifestaciones de la 
idea de programa sectorial en general. 

En los cuatro programas Intervienen, directa o indirectamente, 
!os siguientes objetivos: Incrementar el grado de Integración 
nacional (GIN), lograr un presupuesto de divisas equilibrado o 
superavltarlo, tener un diferencial de precios reducido o 
competitivo, aumentar las exportaciones y alcanzar una 
distribución regional equilibrada. Ade«.ás los programas tienen 
objetivos especlflcos conforme a !a problemática de cada rama: la 
automovlllstlca y la farmacéutica comparten e! de racionalización; 
en la petroqulmica, se aprecia el interés de completar cadenas 
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productivas; en la electrónica, se encuentra Inicialmente el 
objetivo de generar una Industria nacional de 
mlcrocomputadoras. Como se observa, no hay una polltlca 
Industrial claramente definida para la producción de 
manufacturas que puedan 
mercados Internacionales. 

competir favorablemente en los 

3.2 LA INDUSTRIA MAQU!LADDRA Y SU RELAC!ON CON LA INDUSTRIA 
NACIONAL. 

Como parte de la pólltica Industrial y comercio exterior, también 
se considera, el estimular a la Industria maqulladora. El 
programa de Industria fronteriza a través de las maqulladoras, 
tiene como fin: crear Industrias competitivas internacionalmente, 
que sean generadoras de divisas; y que fortalezcan los lazos 
lnterindustrlales a nivel nacional. Para tal efecto, se han dado 
todo tipo de facilidades, que van desde certificados de promoción 
fiscal a la Inversión y al empleo, hasta devolución de Impuestos 
a la importación de maquinaria y equipo que no se produzcan al 
Interior del pals. 

La Idea principal, según este proyecto, es financiar todas 
aquellas empresas que cuenten con capital mayoritario 
mexicano, cuyos productos tengan un grado de Integración 
mlnimo de 3oi dentro del costo directo de producción. 

El Importante crecimiento de la Industria maqulladora tiene su 
origen a mediados de los años sesenta, y se basó en el 
programa de Industria fronteriza, en el cual se estableció 
que las empresas podlan Importar de Estados Unidos materias 
primas productos semltermlnados y reexportar la totalidad de 
su producción, sin tener que pagar los Impuestos correspondle~ 

tes por Importación y exportación. En la ·primera etapa, de 
1966 1975 el número de empresas maqulladoras creció una 
tasa promedio anual de 49.73i y el empleo en 40.71i. (3) 

3. Brown Flor y Oominguez Lllla,, Nuevas Tecnologlas en la lndus 
tria Maquiladora de Exportación, en Comercio Exterior, Vol. 39, -
Núm. 3, México, Marzo de 1989, pp. 217-218. 
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El periodo de 1975 a 1982, se caracterizó por un crecimiento 
lento, tanto del número de empresas (3.76% anual) como del 
personal ocupado (8.95io. Las tasas de crecimiento fueron no 
sólo considerablemente menores que las del periodo anterior, 
sino también inestables. 

Esta situación cambió notablemente a partir de 1983, al aprobarse 
el nuevo decreto para la operación de la Industria maquiladora, 
donde se contemplan medidas como las siguientes: nuevos toce~ 

tivos tributarios, medidas arancelarias y aduaneras, creación 
de escuelas oficiales de capacitación media y tecnológica para 
formar persona 1 ca 1 !f i cado, ademAs de inversiones importantes 
en paquetes industriales y en infraestructura de servicios. As!, 
México actualmente cuenta con mAs de 1400 plantas maquiladoras, 
que emplean a cerca de 350 000 obreros. 

Las maquiladoras se han convertido en importantes generadoras de 
divisas y empleo, de 1983 a 1986 su tasa de crecimiento fue de 
16.3i anual, solo superada por las exportaciones de la industria 
manufacturera, donde destaca la automovii!stica, por su creciente 
participación. Mientras en 1982 las maquiladoras representaban 
2.94% de los ingresos totales de la cuenta corriente de la 
balanza de pagos, en 1986 dicha cifra aumentó a 5.4%. 

Es preocupante, sin embargo, sobre todo en esta última etapa de 
crecimiento de las plantas maquiladoras, que no se haya dado el 
cambio correspondiente en el entrelazamiento de estas plantas 
maquiiadoras de exportación con la industria nacional. 
decirse que en México, la maquiladora es una actividad 

Po d ria 
que ha 

crecido desvinculada de la industria nacional, que ha operado 
como un verdadero enclave .. Los encadenamientos en el abasto de 
materias primas y materiales de empaque de la industria nacional 
a estas plantas exportadoras no llega a 2% del total. Podemos 
considerar que las maquiladoras casi no han contribuido direct! 
mente al crecimiento de la industria nacional en ninguna parte 
de México. 

Las autoridades mexicanas se han empenado durante varios anos en 
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organizar a ta Industria nacional para abastecer de lo necesario 
a las maqulladoras. (4) Dos razones explican que esto no haya 
sucedlo: la primera es que los productores naclnales por lo 
general no han estado dispuestos arriesgar recursos para 
abastecer a una industria que tradicionalmente se ha considerado 
como dispuesta a emigrar a la menor provocación. La segunda 
radica en que los productos de los abastecedores mexicanos, 
cuando los hay, no son de la calidad exigida por el mercado 
mundial, sus precios son excesivamente elevados y la 
oportunidad de entrega no es confiable, para que la Industria 
nacional produzca lo que las maqulladoras necesitan, se requiere 
que lo ofrezcan a precios, calidad y oportunidad de entrega 
competitivos. En realidad, son pocos los casos en que los 
encadenamientos se han fomentado activamente, es decir, que una 
maqulladora recurra a los fabricantes nacionales en busca de 
componentes y materiales. 

El abasto a las empresas maqulladoras se hace desde fuera, 
través de la casa matriz o también se surten mediante la 
Instalación en nuestro pals, de peque~as plantas proveedoras 
de los Insumos necesarios requeridos para la producción y que 
tienen el mismo origen de capital que la maqulladora. Este es 
el caso por ejemplo de la S.I.A. Electrónica (Sanyo), que es 
abastecida 
japonés, 

por cinco empresas medianas, 
establecidas en Tijuana. Esta 

también 
forma de 

de origen 
asociación, 

que sólo se habla observado en las armadoras de autos del norte 
de México, es cada vez mas socorrida por las grandes Industrias 
productoras de bienes de consumo con alto valor agregado. (5) 

Esta forma en que opera el programa de abasto a las maqulladoras, 
podrla provocar el ingreso de toda una nueva generación de 
trasnaclonales y la propia trasnaclonallzaclón de la industria 
mexicana, por medio de la compra parcial o total de compa~las 

4. Ski a ir Leslle, La subcontratación Internacional; Anattsis Com
parativo entre China y México, en Comercio Exterior, Vol. 39, 
Núm. 10, México, octubre de 1989, Pag. 853. 
S. Gonzatez Aréchiga Bernardo y Ramlrez José Carlos Perspectivas 
estructurales de la Industria Maquiladora, en Comer~lo Exterior, 
Vol. 39, Núm. 10, México, Octubre de 1989, pp. 880-881. 
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de capital predominantemente mexicano por parte de 
Inversionistas extranjeros. Este es el caso de una de las 
divisiones de la empresa Condumex, que fue adquirida por 
la General Eléctrlc, para el abasto de plantas maqulladoras en 
Ciudad Juarez. Esta situación puede romper el equlllbrlo entre 
la Inversión nacional y Ja externa y plantear serlos retos 
a la leglslaclón sobre ésta. Tal es uno de los temas mas 
delicados de Ja apertura comercial mexicana y' una area de 
conflicto con Estados Unidos. Para contrarrestar dicha 
tendencia sera necesario explorar la ampllac!6n de convenios 
de contenido nacional en algunas ramas de Ja Industria 
maqulladora. Para ello, se requiere de fardos especiales de 
financiamiento con capital de riesgo y plazos largos de 
maduración, pero sobre todo definir cpn claridad las 
prioridades de la polltlca ltÍ'é!ustrlal nadonal. 

3.3 EL COMERCIO EXTERIOR Y LR TECNOLOGJA. 

Hasta Jos anos sesentas Ja' tecnologla fue considerada como un 
elemento marginal del crecimiento económico. Sin embargo, 
gradualmente se ha venido reconociendo universalmente como un 
factor fundamental del desarrollo económico y de Ja evolucl6n de 
las relaciones económicas Internacionales. 

Después de que una invención o lnnovacl6n tecnol6gica da como 
resultado un nuevo producto. proceso o servicio, este se 
convierte automatlcamente en un objeto comercia!. Al mismo 
tiempo Ja tecnologla en si misma se transfiere y comercl~·liza 
mediante mecanismos como la inversión extranjera directa,· la 
exportación de bienes de capital, las licencias la 
asistencia técnica entre otras. As[, la tecnologla esta muy 
correlacionada con Ja dirección y la composlcl6n del comercio 
Internacional y, por tanto, con el proceso de desarrollo 
económico mundial. 

Una parte del éxito del papel que México aspira a jugar en 
el concierto de Ja economla mundial, través de su comercio, 
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dependerá del acervo tecnol69lco con que cuente, y de las 
perspectivas de adquirir nuevas tecnolog!as que sean capaces 
de competir en los mercados internacionales, ya que hoy más 
que nunca, la ciencia y la tecnolog!a definen las relaciones 
de Intercambio. Las ventajas comparativas no bastan, estas no 
son ya naturales, actualmente se crean, son artificiales; ahora 
provienen de la tecnolog!a. (6) Si México quiere competir en 
condiciones favorables en el mercado externo, tendrá que crear 
y mantener sus ventajas con base en más mejor tecnolog!a. 
La mano de obra barata no es suficiente, de otra manera como 
explicar que Japón Canadá superen hasta ahor México 
como rnaquiladores Importantes de Estados Unidos, cuando la mano 
de obra es mucho más cara en esos paises. Si México quiere 
cambiar a su favor los términos de su inserción en la economla 
internacional, sólo podrá hacerlo mejorando el acervo 
cientlfico tecnológico incorporando a su aparato productivo 
{unas veces seleccionando y adquiriendo tecno!ogla, otras 
generando la suya) pero siempre como un proceso continuo, 
y no con acciones aisladas. Asimismo, debe hacerlo aceptando 
que se requieren hacer Investigaciones en este rubro 
considerablemente mayores que las del pasado, a pesar de las 
limitaciones económicas y financieras que hoy padecemos. El 
desarrollo tecnológico del pals, propio adquirido del 
exterior, es indispensable y urgente como inversión pñra el 
futuro. La habilidad de México para adquirir y desarrollar 
tecnolog!a determinaré sus tasas de crecimiento económico, de 
productividad y competitividad en el mercado internacional. 

Actualmente a la tecnologla se le 
principal factor de crecimiento de 

puede considerar 
la productividad, 

algunos economistas, se le debe entre el 40 y 70 por 
que ha existido en los paises desarrollados. La mayor 

como el 
según 

ciento del 
parte de 

la riqueza de las naciones ha sido generada por descubrimientos 
cientlficos y por las innovaciones tecnológicas que aplican, 
la riqueza es producto de la inteligencia y el Ingenio humano. 

~éx~¿g~s~ncgg~~~Jfg ~~t~~fgr,c*gf:i~~? J8~~ºl~?i~Zx1~o~º&r~~~~b~~ 
oe 1987, pag. 1055. 
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recursos naturales (lo 
costos), el avance de 
sino también de los 

medios con que se cuente para transformarlos en satlsfactores 
y para agregarles valor; esto es, el avance depende de la 
tecnolog[a. Tal es la importancia de esta última y nuestro pa!s 
deberla de entenderlo para actuar en consecuencia, Ciencia 
Tecnolog[a no son oportunidad o conveniencia, es requisito 
indispensable si queremos crecer y desarrollarnos. Sin embargo, 
México no se ha distinguido por tener cultura tecnológica, su 
sistema de ciencia y tecnolog!a est~ poco desarrollado y muy 
desarticulado; y por si fuera poco muy castigado por la crisis 
que atravleza el pais. 

A pesar de la importancia de la ciencia y tecnologia para el 
crecimiento económico el bienestar de la población, México 
invierte actualmente un promedio de O.SI de su PIB en 
actividades de investigación desarrollo. Aún m~s. en los 
últimos a~os su inverslon en este rubro ha decrecido en términos 
reales. Los paises Industrializados destinan en promedio de 
2 a 2.51 de su promedio a esos fines y en la Unión Soviética la 
cifra correspondiente es de 3 a 5 por ciento. Aún paises como 
Brasil la India superan a México. (7) Mientras que en 
1986 la industria farmacéutica estaunidense destinaba 4 billones 
de dólares a ta investigación y et desarrollo, el gasto total 
de México en ciencia y tecnologia en todas las ramas sectores 
de la Industria nacional fue menor a 1000 millones de dólares. 
Asimismo. el pats forma en sus escuelas y universidades, menos 
de dos investigadores por cada 10 000 estudiantes. de los 
cuales, una gran mayor la completa su preparación en e 1 
extranjero y en muchos de los casos ya no regresan a 1 pal s. Si 
se quiere sentar bases sólidas para el desarrollo de la 
ciencia y tecnologia. se calcula que ésta deberé crecer 
un promedio anua 1 de 151 tener un apoyo sostenido que 
evite contracciones como las recientes, que requieren 

7. lbidem Pag. 1057. 



94 

posteriormente una recuperación lenta, ya que desarticulan 
equipos de trabajo cuya formación lleva largo tiempo. 

Por otro lado, es necesario reconocer que las instituciones 
académicas pueden aportar los conocimientos tecnológicos, pero 
las innovaciones se hacen en la planta de producción. En los 
paises industrializados, la principal fuente de Innovaciones es 
la empresa manufacturera. Según el ramo, la innovación privada 
va desde 40\ (en plásticos) hasta 803 (en maquinaria agr!cola); 
otras empresas contribuyen con 35 y 45 por ciento. La 
aportación de las universidades e Institutos de Investigación no 
excede de 103, comparando estas cifras, en México el sector 
privado real Iza alrededor del 153 de la Investigación total en 
ciencia y tecnolog!a y el restante B5i lo realizan escuelas 
institutos de investigación. 

Lo anteriormente señalado debemos asociarlo que en nuestro 
pa!s, las innovaciones no estan planeadas integralmente, 
considerando la totalidad de la cadena productiva sino que 
estan destinadas a tener efectos pequeños. Mucho tendrá que 
aprender et pa!s al fijar prioridades, pero solo haciendolo 
conseguirá que el desarrollo tecnológico nacional se incorpore 
con éxito al aparato productivo. 

En el futuro, México afrontará, debido a su vinculación con el 
sector externo, un ambiente de mAs intensos cambios, compleji
dad y competencia. Sobrevivir en él, exigirá mayor visión, 
decisión y esfuerzo, pero sobre todo inteligencia. Las poi!ticas 
y estrategias r!gidas tendrán cada vez menos cabida, por ello 
consideramos que el futuro económico de México dependerá en gran 
medida de su capacidad tecnológica, la que deberá mejorar con 
mecanismos nuevos y más ágiles. 

México deberá delinear sectores estratégicos donde la 
inversión tanto pública como privada apunte a fortalecer una 
capacidad tecnológica diversificada dinámica que sirva como 
soporte del crecimiento económico. La tecnolog!a deberá 
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CAP. IV FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO. 

4.1 EL PAPEL DE LA INVERSION EXTRANJERA 

la Inversión extranjera se le ha considerado desde hace 
mucho tiempo por las empresas trasnaclonales (ET) sus principales 
proveedoras, como una fuente Importante de desarrollo económico. 
En la última década ha surgido el fenómeno de que muchos paises 
subdesarrollados consideran que el progreso depende del fomento a 
las exportaciones de productos manufacturados con la ayuda de 
las ET. Bajo este supuesto, estos paises esperan que los 
ingresos generados por la exportación de manufacturas les 
provean de las divisas suficientes para Importar lo que la 
Industria nacional requiere. (1) 

Ante la crisis económica que actualmente viven 
los paises subdesarrollados, la pesada carga 
deuda externa y las pobres expectativas de 

la mayorla de 
que significa la 
conseguir nuevos 

recursos del exterior, 
lnverslon extranjera, 

han vuelto a poner de moda 
como comp 1 emento de 1 ahorro 

a 1 a 
interno y 

reactivación de sus economlas. 

Actualmente nadie parece creer que los paises subdesarrollados 
puedan lograr un crecimiento económico o aspirar a un mejor 
grado de desarrollo, exclusivamente con sus propios esfuerzos. 
Cada dla son mAs los paises que ven en los recursos extranjeros 
masivos, un camino para alcanzar el desarrollo. Estos Ingresos 
se generan de tres formas fundamentales: la inversión extranjera 
directa (IED), la ayuda y los préstamos de la banca privada 
Internacional de los organismos financieros internacionales. 

Las ET se pueden distinguir entre las que invierten sobre todo 
para tener acceso al mercado interno (una pauta muy común y 
tradiclonol) y las que lo hacen principalmente para ensamblar 
o fabricar bienes de exportación (un patrón mas reciente son 
las maquiladoras). Esta diferenciación no es absoluta 
muchas ET participan en varias actividades. 
1. Skiair Leslie. Op. Cit. Pag. 851. 
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Como podemos observar nuestro pa(s no escapa a esta concepción 
de crecimiento y desarrollo económico, a través 
extranjera, fundamentalmente con la puesta en 
estrategia de apertura comercial externa. 

de la inversión 
marcha de 1 a 

Definitivamente, 
considerando la escases de recursos que actualmente enfrenta 
nuestro pals se está acudiendo a la inversión extranjera, para 
fortalecer al sector exportador de la economla. De esta forma, 
con el fin de dar certeza y seguridad sobre las inversiones 
que se hagan en México, el 15 de junio de 1989 apareció 
publicado en el Diario Oficial el nuevo Reglamento de la 
Ley de Inversiones Extrajeras. De dicho Reglamento, podemos 
destacar lo siguiente: el capital extranjero podrá, a partir 
de esta fecha invertir de manera automática y en cualquier 
porcentaje, en aquellas ramas industriales no reservados al 
Estado ni a los inversionistas nacionales, a condición que las 
inversiones no rebasen los 100 mi !Iones de dólares que 
mantengan equilibrio en su balanza de divisas un mlnimo de 
tres anos. Además la inversión extranjera deberá cumplir cuatro 
objetivos fundamentales: 

- Apoyar el desarrollo del pa(s y generar empleos permanentes 
y bien remunerados. 

- Com~lementar el ahorro requerido para restablecer Ja Inversión 
productiva. 
Consolidar Ja posición exportadora del pa!s con Ja apertura de 
nuevos mercados a los productos nacionales. 

- Introducir nuevas tecnoiog!as que mejoren la productividad de 
Ja econom!a, alcanzándose niveles internacionales de 
competitividad. 

Se considera que actualmente el porcentaje de la inversión 
extranjera en la inversión total. no excede el 10%, cuando una 
proporción sana de este tipo de inversión deberla oscilar entre 
el 15 y el 20%. 

Según cifras de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras 
(CIHE) de 1g82 1988, la inversión extranjera alcanzó en 
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nuestro pals los 20 000 millones de dólares, creciendo en ese 
lapso un promedio de 284%. La concentración de la inversión 
extranjera creció en la Industria 254.6%; en el comercio 198.8% 
y en el sector servicios 765.7%. Tal concentración refleja la 
tendencia del capital extranjero a participar en áreas 
economla alejadas del sector productivo concentrarse 
prestación de servicios. En cuanto al origen de capital, 
Estados Unidos, Alemania Federal, Gran Bretaña y Japón. 

de la 
en la 

son: 
Otras 

Inversiones menores fueron las de Francia, Italia, España, 
Holanda y Bélgica. De los 4000 millones de dólares autorizados 
como Inversión en nuestro pals durante 1988, el 68.4% provino de 
Estados Unidos, Alemania Federal y Japón aportaron 8.6% y 7.9% 
respectivamente. Gran Bretaña 3.5%, España 2.5 y Francia 2.0% 
(ver cuadro 4). 

CUADRO 4. ORIGEN DE LA INVERSIDN EXTRANJERA DIRECTA (1985-1988) 

(millones de dólares) 

Pa 1 ses 1985 1986 1987 1988 
monto ' monto i monto i monto i 

Alemania 1180.8 B. 1 1238.2 8.2 1556.3 8.3 2480.2 8.6 
Federa 1 
Gran Bretaña 451. 9 3 .1 469.8 3. 1 548.6 3.4 686. 1 3.5 
España 383.6 2.6 385.4 2 .5 422.5 2.3 533.5 2.6 
Francia 248.0 1. 7 269.5 1.8 295.9 1. 9 318.9 2.0 
Paises Bajos 161.2 1.1 161. 3 1. 1 165.2 1.0 195.3 1. 2 
Ita! i a 34.5 0.2 34.9 0.2 35.0 o .1 43. 1 0.1 
E.U. 9840.2 67.3 10180.7 67. 2 10923.6 68.0 12639.8 68.4 
Japón 895.3 6. 1 907. 1 6.0 987.4 7.0 2045.4 7.9 

Paises Bajos-Holanda y Bélgica. 
Fuente: Dirección General de Inversio?es Extranjeras. 

Es Importante señalar que la Inversión extranjera, jamás ha 
respondido al compromiso que se espera asuma al conjunto de la 
economla nacional. Se afirma que con el apoyo de la Inversión 
extranjera, se deberá consolidar la posición exportadora del 
pals. Vemos que hasta 1988, los aumentos en el monto de este 
tipo de inversión, no se han traducido precisamente en una mayor 
participación en el sector exportador de la economla, más bien, 
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las inversiones se han concentrado en el A rea de ios servicios, 
Area o rama de la economia en que nuestro pais no exporta nada, 
sino por el centrarlo es deficitario. 

El tiempo dirA si la inversión extranjera es ia solución, como 
apoyo para contar con un sector exportador fuerte 
en el exterior y que de las pautas para sentar las 
futuro desarrollo económico de México. 

4.2 lHCEHTIVOS A LA IHVERSIOH PRIVADA NACIONAL. 

y competitivo 
bases del 

Conjuntamente a la estrategia de apertura co~ercial externa, se 
han venido instrumentando programas de financlamlento para 
Incentivar la inversión de los particulares en el Area 
productiva de nuestra economia muy especialmente la que se 
vincula con el sector exportador. 

Entre las instituciones de crédito que han establecido programas 
para fomentar la inversión de los particulares través 
del financiamiento, tenemos ai Banco Nacional de Comercio 
Exterior (Bancomext), quien ha conferido la actividad 
exportadora la mayor importancia. Ello se ha reflejado en una 
mayor asignación de recursos a los programas de exportación. 

Se considera que el apoyo financiero contribuye incrementar 
la rentabilidad de ia actividad exportadora, pues permite reducir 
los costos de producción, siempre y cuando, los créditos 
respectivos se ofrezcan en condiciones competitivas similares a 
las del mercado internacional en cuanto tasas de interés, 
plazo y monto. 

El Bancomext ha establecido negociaciones con el Banco Mundial 
(BM) a fin de obtener recursos que puedan ser destinados a la 
actividad exportadora. En este sentido en 19B3 se logró 
establecer un novedoso Programa de Financiamiento en Divisas 
a Empresas Exportadoras (PROFIDE). Este programa se ha venido 
adecuando paulatinamente las necesidades de los exportadores 
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mexicanos. Posteriormente en 1984 se negoció de nueva cuenta 
con el BM se obtuvo una mejor tasa de interés, la 
agilización de los trAmltes admlnlstratlvos la slmpliflcaclón 
de la documentación requerida para obtener el crédito. Oesde 
el tnlclo del PROFIDE se han utlllzado mAs de 250 millones 
de dólares se han contratado y negociado lineas adicionales 
de crédito por 750 millones de dólares. (2) 

En \985, el Bancomext amplió la cobertura del Programa de 
Exportación y Preexportaclón, incorporando apoyos financieros 
en términos promoclonales para la producción, el mantenlmlento 
de exlstenclas la venta de productos prlmarlos. En este 
contexto destaca el programa establecido entre el Banco y los 
FIRA para flnanclar el ciclo productivo de productos prlmarlos. 

Hasta 1987, el Bancomext habla contratado lineas de crédito con 
bancos de todo el mundo por mAs de 5000 millones de dólares. Es 
importante senalar que en la mayor!a de estas lineas se estableció 
una modalidad por medio de la cual el banco extranjero financia, 
en su propia moneda y con sus propios recursos, a los 
importadores de bienes y servlclos mexicanos. De esta forma se 
promueven las exportaciones mexicanas sin utilizar recursos 
propios ni acudir al endeudamiento externo. 

Según cifras proporcionadas por el Bancomext, se ha incrementado 
la participación en el financlamlento al comercio exterior. Se 
calcula que en el transcurso de 19B9 el otorgamiento de créditos 
ascenderA a 33.4 billones de pesos. Cifra que representa un incr!'_ 
mento de 20% con respecto a 1988. (ver cuadro 5) Estos recursos se 
dlstrlbuiran de la slgulente manera: 73% del crédito se otorgarA 
dentro de su función de banca de segundo piso a través del 
descuento bancario; el 27% restante se canallzarA directamente 
de manera complementarla para flnanclar proyectos que, por ser 
de gran magnitud, alto riesgo o largos periodos de maduración, 

2. Phillips Olmedo Alfredo, La Promoción de Exportaciones en 
México y el Bancomext, en Comercio Exterior, Vol. 37, Num. 1, 
México, Enero de \9B7, pp. 54-59. 
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no pueden ser atendidos por otras soc 1 edades nacionales de 
crédito. (3) 

CUADRO S. BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR. S.N.C. 

Programa Financiero 

1988 1989 Variación (i) 
Dolares Pesos Dolares Pesos Oolares Pesos 

l. Crédito 10 380 23.6 12 100 29.5 16.6 25.0 
Exportaciones 8 330 18.9 9 750 23. 7 17. o 25.4 
Importaciones 1 175 2.7 1 360 3. 4 15. 7 25.9 
Sus t. de 
Importaciones 670 1. 5 760 1. 8 13.4 20.0 
Equipamiento 
Industrial 205 0.5 230 0.6 12.2 20.0 

11. Garantlas a 1 a 910 2. 1 090 2.7 19.8 28.6 
Exportación 

111.Agente financiero 500 1.1 500 1. 2 o.o 9. 1 
IV. TDtal 11 790 26.8 13 690 33. 4 16. 1 24.6 

Las cifras en Dólares están en millones y las de pesos en billones. 
En 1988 se utilizó un tipo de cambio de 2 275 pesos por dólar. 
En 1989 se utilizó un tipo de cambio de 2 450 pesos por dólar. 

Los paquetes crediticios 
prioridades de ciertas 

se otorgaran en 

ramas sectores 
función 

de la 
de 1 as 

industria 
especif!camente seleccionados. con el objeto de incrementar 
y diversificar su participación en el comercio exterior. 
este respecto, se les apoyaré financieramente para que se 
provean del equipamiento industrial necesario, concediéndose 
créditos para la compra de maquinaria y equipo tanto nacionales 
como extranjeros as! como para la adaptación de instalaciones. 

Estos programas de financiamiento también 
canalizar un mayor volumen de recursos 

tienen contemplado 
los proveedores 

toda la cadena de Jos exportadores, apoyando si es posible, 
productiva de un bien de exportación, ya que de 
3. Véase, Bancomext, Programa Financiero y de 
Comercio Exterior, Vol. 39. Núm. 3, México, 

el lo dependeré 
Promoción, 1989, en 
Marzo de 1989, 

pp. 187-197. 
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en gran medida la calidad y la competitividad de las ventas 
mexicanas en los mercados internacionales. Para ello se tiene 
planeado incorporar en forma efectiva un mayor nQmero de bancos 
comerciales, lo que requerir~ de un considerable esfuerzo de 
capacitación bancaria. 

Asimismo, se ha establecido como principio, que nlngQn proyecto 
viable deje de llevarse cabo por falta de financiamiento. 
Oe esta forma se fomentará la incorporación de empresas a la 
actividad exportadora, sobre todo las pequenas y medianas. 

Con respecto a las empresas dedicadas a la actividad comercla
llzadora, se continuarán los programas financieros y promoclonales 
en apoyo a las empresas de comercio exterior, para fortalecer 
su capital y consolidar sus env!os y sus ventas de modo 
que se transformen en organizadoras de la producción la 
comercialización 
intermediarias 

ex~erna; en 
entre la demanda 

de bienes y servicios. 

vez de 
exterior 

limitarse 
y la oferta 

ser 
nacional 

Entre otros, estos son los programas de financiamiento m~s 

importantes que el Bancomext ha instrumentado como apoyo a 
la pol!tlca de apertura comercial externa. As! también, el Banco 
continuar~ actuando como agente financiero del Goblerr.o Federal 
para obtener recursos del Banco Mundial. 



APORTACION Y CONCLUSIONES. 

México tiene la firme aspiración de sallr de Ja crisis y del 
estancamiento económico actual a traves de Ja Instrumentación de 
una nueva estrategia de crecimiento y desarrollo de su econom!a. 
Se abandona definitivamente el modelo de crecimiento basado en la 
Sustitución de Importaciones, al reconocerse que dicho modelo 
agotó su capacidad para continuar promoviendo el crecimiento 
y el desarrollo. Ya no es posible seguir creciendo en base 
una econom!a fuertemente protegida, con un mercado interno que 
no estimula la productividad ni la competitividad de la planta 
Industrial y que ha causado un enorme rezago en cuanto a calidad 
y precio de las manufacturas, sobre todo a nivel del mercado 
Internacional. Hoy la situación del pa!s es bastante crítica: 
Ja planta industrial presenta bajos niveles de eficiencia 
productividad, lo que se ha traducido 
económico; existe un alto Indice de 

en un fuerte estancamiento 
desempleo y un enorme 

monto de deuda externa, lo que en términos generales no alienta 
ni estimula la Inversión de los particulares, considerando las 
pobres expectativas en cuanto a las posibles ganancias 
utilidades. 

Ante tal situación, a partir de 1982 los gobiernos que se han 
precedido, se han visto obligados a adoptar una nueva estrategia 
de reordenación económica y cambio estructural. El nuevo modelo 
que se ha lnstrumentado es Ja apertura comercial externa. Este 
modelo, sustenta el crecimiento económico 
participación en el mercado internacionál, 

en base a nuestra 
princlpalmente 

través de nuestras exportaciones no petroleras. 

La polítlca de apertura comerclal tiene como fin, disminuir las 
restricciones a las importaciones, racionalizando los niveles de 
protección de nuestra economla, lo que dar~ lugar la 
conformación de un sector exportador que sea capaz de competir 
en los mercados internacionales. La pol!t!ca de cambio de 
permisos previos de importación por aranceles, mas la dismlnuclón 
de los gravamenes arancelarios, permitirá que nuestra economla 

103 
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y en particular el sector industrial, quede mAs expuesto las 
condiciones de competencia que dicta el mercado mundial. De esta 
forma, si los distintos productores quieren seguir participando 
en la actividad económica, tendrAn que ajustarse a las nuevas 
condiciones de mayor eficiencia y productividad en su planta 
Industrial que exige dicho mercado. As[ también, las medidas 
arancelarias tienen la finalidad de que los productores cuenten 
con Insumos y materias primas de Importación precios 
Internacionales de esta forma acercar lo mAs posible los 
costos nacionales de producción a los internacionales, lo que 
les darA mejores oportunidades de competencia. 

Según este modelo, mediante el incremento de las exportaciones 
estaremos en condiciones de reactivar la econom[a y empezar una 
nueva etapa de crecimiento sostenido, abandonando definitivamente 
el estancamiento que ha prevalecido en la economla 
desde principios de la década de los ochentas. Otros 
positivos de esta polltlca, es que se crearan nuevas 
empleo de manera permanente mejor remunerados y 
podrA contar con las divisas necesarias para atender 
la deuda externa. 

mexicana 
efectos 

fuentes de 
también se 
el pago de 

En slntesis, el modelo de desarrollo basado 
comercial externa tiene como objetivo central, 
econom[a nacional en altamente exportadora 

en la apertura 
convertir la 

en los mercados 
Internacionales, apoyAndose para ello, en una pol[tica 
arancelaria que permitlrA exponer al aparato productivo a las 
fuerzas que rigen el comercio mundial. Asimismo, con esta 
pol[tica podremos medir con mayor precisión el grado en que se 
protege a la economla del pa!s. 

En otro aspecto, vemos que en el pals se ha suscrito una nueva 
legislacl6n comercial mAs acorde con el marco jur[dlco que regula 
el comercio internacional. Entre los principales instrumentos de 
regulación jur!dica con que contamos para apoyar nuestro comercio 
internacional, estA la imposición de cuotas compensatorias a 
todos aquellos paises que lleven cabo prActicas desleales 
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de comercio. 

En cuanto a la adecuación del sector Industrial a las exigencias 
del mercado Internacional, se tiene contemplado una mayor 
Integración de las cadenas productivas mediante estlmulos de tipo 
fiscal, financiero, aduanero y administrativo. similares los 
que tienen los exportadores de otros paises. Inicialmente se 
tenla planeado apoyar sólo al primer proveedor del exportador 
final, actualmente la meta es apoyar a toda la cadena productiva. 

Finalmente, como complemento del ahorro Interno y ante nuestra 
evidente escasez de recursos, el Gobierno Mexicano se ha 
propuesto apoyar decididamente a la inversión extranjera para que 
Invierta principalmente en el sector exportador de la economla, 
en áreas que no estan reservadas al Estado ni a los Inversionistas 
privados nacionales. Además, por otro lado, se ha negociado 
nuestro Ingreso a los diversos organismos multilaterales de 
comercio, a fin de estar en mejores condiciones de colocar 
nuestros productos en el mercado Internacional. 

Hasta aqul, considerando Ja Instrumentación de la apertura 
comercial externa1 todo indica que contaremos con un sector 
exportador fuerte y competitivo en el exterior. Sin embargo, 
habrá que analizar cuidadosamente algunos aspectos del modelo 
que no son del todo convincentes y que podrlan ser factores 
decisivos para el éxito de este proyecto económico. 

Lo primero que salta a la vista, es que este proyecto de apertura 
comercial carece de un verdadero programa para transformar a la 
industria nacional, de tal manera que se vincule con el exterior 
en condiciones de mayor eficiencia, productividad y 
competitividad. El apoyo a la Industria para alcanzar los 
niveles de competencia que se requieren en el mercado 
Internacional, se han concretado en estlmulos de tipo fiscal. 
financiero y administrativo, a la transformación y actualización 
de Ja planta industrial se le liga hasta ahora a sólo' este tipo 

de Incentivos. Seguimos cometiendo los mismos errores del pasado 
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con nuestra tradicional falta de selectividad de las diversas 
ramas y sectores de la Industria, que podrlan calificarse de 
estratégicas en este proyecto de apertura comercial. Se deberla 
mediante un riguroso anállsis, considerando las caracterlsticas 
de la Industria nacional, seleccionar determinadas ramas y 
sectores, para evaluar cuales son sus carencias y necesidades 
y brindarles todo tipo de apoyo, que posteriormente las convierta 
en punta de lanza que fortalezca nuestra plataforma de 
exportación. Es decir se deberlan definir con mayor claridad, que 
queremos y 
condiciones 

que nos conviene exportar. cuales 
de la industria para producir estas 

son las 
manuf actu-

ras y que tipo de apoyo se requiere. Asimismo, se deberla 
planear sobre que ramas y sectores puede recaer Inicialmente el 
peso de la liberación de la economla, para hacerle frente en 
mejores condiciones de competencia. Esta serla la fórmula que nos 
permitirla abrir gradualmente la economla al exterior. Lo que 
se ha hecho es una apertura Indiscriminada y en muy corto plazo. 
Todo parece indicar, que existe una enorme urgencia 
divisas lo mas pronto posible y al costo que sea. 
polltlco mexicano, no solo esta en juego sino en 

por obtener 
El sistema 
riesgo, por 

lo que se antepone a una verdadera planeación del proyecto 
económico, con el tiempo de maduración necesario que lo consolide 
como la gran estrategia que nos permita salir del estancamiento 
y alcanzar mejores niveles de desarrollo y bienestar económico. 

En segundo lugar, el Gobierno Mexicano ha decidido que como 
complemento del ahorro interno, se acuda a la inversión extranj~ 

ra. Esto significa, que una parte del éxito del proyecto de 
apertura comercial, consistirá en la capacidad de nuestro 
pals, primero: para atraer a la inversión extranjera, lo cual 
estará en función de las facilidades y estimulas que se le 
ofrezcan para invertir en nuestro pals; entre estos tenemos, 
que se podrán hacer Inversiones hasta con un 100% de capital 
propio, siempre y cuando no rebasen los 100 millones de dólares 
y mantengan equilibrio en su balanza de divisas un mlnimo de 3 
años; materias primas y mano de obra barata; facilidades 
fiscales, arancelarias y administrativas y por último, 
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cercan!a a un gran mercado como es Estados Unidos. Segundo: la 
capacidad que pueda mostrar nuestro pa!s para que estos capitales 
se ajusten a !os lineamientos establecidos en la apertura 
comercial externa. Es decir, estos capitales deberan invertir 
principalmente en ramas y sectores de la econom!a mexicana 
vinculados con el sector exportador. Esta condición hasta la 
fecha no se ha cumplido, ya que como hemos visto anteriormente, 
la mayor!a de !a inversión extranjera se ha colocado en A reas 

como la 
por el 

alejadas del sector exportador, concentrAndose en 
de servicios donde nuestro pa!s no exporta nada, 
contrario es deficitario. 

ramas 
sino 

En tercer lugar, vemos que no se ha negociado la calidad el 
tipo de tecnolog!a que la inversión extranjera través de 
las empresas trasnac!onales deberan traer a territorio nacional, 
sólo se dice que es para competir lnternaclonalmente, pero no, 
si es compatible con la industria nacional si dara las 
pautas para la creación de una base tecnológica propia, fuerte y 
competitiva. 

En cuarto lugar, se afirma que con la inversión extranjera se 
generarán fuentes de empleo, pero si consideramos que las 
empresas que vienen, traen tecnolog!a para competir 
internacionalmente, es decir intensivas en capital y poca 
mano de obra y no en función de las necesidades de empleo 
de! pa!s, es de concluir, que la lílcidenc!a de la inversión 
extranjera para la generación de nuevos empleos, serA 
las expectativas creadas al respecto. As! también, 

menor que 
vemos con 

frecuencia que las empresas que se ofrecen en venta la 
inversión extranjera, son empresas hechas y no de nueva 
creación, como es el caso de Teléfonos de México otras de la 
industria petroqu!mica, lo que viene a confirmar que este tipo 
de inversión difícilmente generara nuevos empleos. Al respecto 
es importante señalar, que este es uno de los problemas mas 
graves que actualmente enfrenta el pals, ya que hasta finales 
de 1989, ex!stlan alrededor de 9 millones de personas 
desempleadas del total de la población económicamente activa. 



En quinto 
recursos 

lugar, el pals 
suficientes 

en este momento 
para atender 
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no cuenta con los 
satisfactoriamente los 

programas de financiamiento al sector exportador de la economla, 
los cuales son muy austeros y con tasas de interés altas, si 
las comparamos con las existentes en el mercado Internacional. 
Esta situación seguramente obstaculizará la Integración 
eficiente de las cadenas productivas y en general afectará 
toda la estructura comercial de exportación. 

En sexto lugar, tampoco existen recursos suficientes para apoyar 
el desarrollo tecnológico del pals, factor fundamental de 
competencia en el mercado internacional, puesto que reduce costos 
y da mayor eficiencia a los procesos productivos. Este es otro 
elemento que resta competitividad a nuestra participación en el 
comercio Internacional. 

En séptimo lugar, un factor más que podemos agregar, que puede 
restar competitividad a nuestro país, es el reciente repunte que 
ha tenido la Inflación. En lo que respecta al mes de enero de 
1990 la Inflación fué de 51. Esta situación puede presionar al 
alza las tasas de Interés Bancarias, por lo que corremos el 
riesgo de que se Incremente aón mAs la Inflación. Bajo este 
planteamiento, si la economfa mexicana entra en un proceso de 
gran Inflación, nos veremos obligados a recurrir nuevamente a 
pal ftlcas de fuerte devaluación del peso con respecto al dólar, de 
tal manera que nos permita mantener el nivel de subvaluación de 
nuestra moneda, que hoy es un factor fundamental, si 
consideramos que en la actual polftlca de apertura comercial, es 
el mecanismo que utilizamos para fijar en parte nuestro nivel 
de competencia en el mercado lnternac1onal. Las devaluaciones nos 
darfan la oportunidad de sostener nuestro nivel de exportaciones, 
pero también darfa lugar a que se encarecieran las importaciones, 
lo que nuevamente crearla más inflación por aumento en los costos 
de producción. En estas condiciones serfa imposible competir en 
el mercado Internacional. 

En octavo lugar, 
directamente en 

entre los factores externos que 
este proyecto de apertura comercial, 

inciden 
tenemos 



que la economla mundial 
que por lo que resta de 
crecimiento y actividad. 
tendencia recesiva del 

se encuentra actualmente y 
la década, en una fase 

Esta situación se refleja 
mercado internacional. 

de 
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se cree 
escaso 

en 1 a 
lo que 

seguramente afectarA nuestras aspiraciones de crecer 
desarrollarnos en base a este mercado. El crecimiento económico 
de los diversos paises, principalmente los desarrollados es mAs 
bien modesto. La economla mundial atravieza por una etapa 
de fuertes desequilibrios debido a la inestabilidad que 
presentan los precios del petróleo. as! como también los 
continuos ajustes que se hacen con respecto a la paridad del 
dólar, io que en términos generales no alienta ni estimula la 
inversión la producción mundial. Esto viene a confirmar la 
tesis de que no se ha elegido el mejor momento para abrir nuestra 
economla al comercio internacional. Pero México tenla que 
vincularse a este mercado, sin considerar tiempos ni 
condiciones, si querla evitar mayores contradicciones al conjunto 
de la economla, que agudizaran la situación de crisis que hoy 
vive el pals. 

En noveno lugar, en lo que respecta a nuestro ingreso 
y a mercados como la Cuenca del Pacifico, vemos 
nuestro reciente ingreso (al GATT en julio de 1986 

al GATT 
que dado 

de la 
Cuenca, aunque hemos participado en algunas mesas de trabajo, 
aün no formamos parte oficialmente) no estamos en condiciones 
de lograr avances importantes para un mejor intercambio 
comercial. En el caso del GATT es donde México puede iniciar 
negociaciones para colocar algunos productos, puesto que ya estA 
participando en la mAs reciente Ronda de Negociaciones, conocida 
como "Ronda Uruguay". Sin embargo, el panorama no se presenta muy 
claro para el pals, si consideramos el escaso crecimiento de las 
principales economlas desarrolladas. quienes para poder 
mantener un mayor equilibrio en su balanza de pagos, adoptan 
polltlcas proteccionistas hacia sus mercados, lo que reduce 
notablemente las posibilidades de intercambio al interior de 
estos organismos multilaterales de comercio. 

En décimo lugar. bajo esta situación se ha creado un ambiente 
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de paco respecta por los principios y normas que rigen a las 
principales organismos multilaterales de comercia y especialmente 
del GATT, quien se cree estA pasando por una de 
crisis, considerando el papel que estan jugando 

sus mAs graves 
los paises 

desarrolladas, en su afAn de mantener una pos te Ión 
privilegiada en el Intercambio comercial. 

En undécimo lugar, en el 
preven cambios importantes 
por lo que México deberA 
decisiones pertinentes que 

transcurso de la actual década, se 
alrededor del mercado Internacional, 
estar muy atento tomar las 
le impidan quedar fuera de estos 

cambios que se avecinan. Coma hemos visto anteriormente. para 
1992 la Comunidad Económica Europea planea fortalecer su 
agrupación mediante un mAs libre y mAs Intenso intercambio 
comercial, que en definitiva le permitir! reducir el comercio 
con los paises que no formen parte de ella. Como respuesta 
a estas medidas. Estados Unidas ha propuesto México que 
junto con Canadá Integren lo que se ha denominado "Mercado 
Coman Norteamericano•. Por lo que corresponde a nuestro pals 
decidir que es lo que mAs le conviene en este nuevo contexto de 
fuerzas que se estA conformando alrededor del mercada 
Internacional. Si México acepta formar parte del Mercado 
ComGn Norteamericano, significa que las oportunidades de colocar 
nuestros productos en el mercado estaunidense se ampllan 
notablemente, puesta que este pals estarla comprometido 
abandonar sus pollticas proteccionistas, la vez que, 
podrlamos mejorar nuestro Intercambio comercial con un pals 
como CanadA, con quien nuestra comercio es casi nulo. Oe esta 
forma, aunque mercados tan lmparta~tes como la CEE decidan 
restringir su comercio las inversiones a los demAs paises, 

nosotros no nos afectarla mayormente, A cambia de ello, 
si México pasa formar parte del Mercado Común Nort~ 

americano, tendrA que renunciar a uno de los propósitos mas 
importantes que se ha fijado con la apertura comercial, que 
es el interés de nuestro pals de buscar una mayor 
diversificación de mercados para sus productos. Por otro lada, 
México deberA seguir muy de cerca las condiciones en que 
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debera quedar integrado este Mercado común, ya que como bien 
sabemos Estados Unidos nunca ha sido un socio comercial 
confiable. Hasta ahora las relaciones comerciales entre ambos 
paises ha estado rodeada de asperezas fricciones, ya que se 
trata de un pals que jamas ha renunciado a la Idea de 
mantener una posición ventajosa en el intercambio comercial. 

La otra opción para México serla, como lo ha venido haciendo 
hasta ahora, no comprometerse con ninguna agrupación comercial 
y continuar promoviendo las negociaciones ya sea bilateral o 
multilateralmente en los diversos organismos y mercados 
internacionales, a fin de encontrar punt?s de acuerdo para 
lograr un mayor intercambio de mercanclas, capitales y 
tecno!ogla, dlvers!fic~ndose asl nuestros mercados de 
exportación sin tener que depender de uno solo. 

En particular, el Intercambio comercial con la CEE, que hasta 
la fecha no ha sido satisfactorio, pensamos que contrariamente 
a lo que quisiéramos, tiende a reducirse aún más, ya que en 
este momento los paises comunitarios prestan mayor atención 
lo que está ocurriendo en los paises de Europa del Este por 
su reciente apertura pollt!ca, puesto que representa una buena 
oportunidad para fortalecer e Incrementar los lazos de 
amistad y de cooperación económica con estos palse de la zona, 
que Incluso con el tiempo, si no hay mayores impedimentos, podrlan 
pasar a formar parte de la propia CEE, como es el caso de 
Alemania Oriental de fusionarse con Alemania Oemocr~tica. Por 
esta razón creemos que actualmente es muy dificil que los 
países comunitarios quieran mejorar el intercambio 
realizar Inversiones en otras ~reas m~s alejadas y menos 
atractivas como México. 

Como podr~ verse, México deberá tomar decisiones importantes 
en este contexto de cambios que hoy se viven en la economla 
mundial. No es una decisión f~cll pero deberá hacerlo, si es que 
desea Incursionar con éxito en el mercado Internacional. 

Por 6lt!mo, es preocupante observar que para finales de 1989, 
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nuestra balanza comerclal, aunque no se ha hecho oficial, se 
cree ha registrado un saldo negativo y según cálculos se 
prevé que para 1990 el déficit serA aproximadamente de 306 
millones de dólares y el total en cuenta corriente alcanzar6 los 
4 600 millones de dólares de déficit. Esto significa que la 
apertura comercial no ha dado los resultados esperados, que 
se supone son el de mantener una balanza comercial 
superhavltarla, que nos provea del Ingreso suficiente de 
divisas para atender el pago de la deuda externa y la vez, 
sea la base sobre la cual se sustente el crecimiento econ6mlco 
del pals. Es evidente que estamos perdiendo competitividad 
en los mercados Internacionales, estamos 
que exportamos, razón por la cual se 
incertidumbre acerca del posible éxito de 
incursión en el mercado internacional. 

Importando 
refleja una 
nuestro pals 

m6s de lo 
gran 

en su 

Por otro lado, esta situación sin duda afectara los resultados 
alcanzados en la negociación de la deuda externa del 4 de 
febrero de 1990, en donde de un total de 100 384 millones de 
dólares de deuda negociados, se logró reducir a un saldo 
económico neto de 79 889 millones de dólares, liberándose con 
esta negociación 20 495 millones de dólares, recursos que segOn 
el Gobierno Mexicano podran ser destinados mediante Inversiones 
a reactivar el crecimiento y el bienestar económico del pals, 
creandose nuevas fuentes de empleo, as! como también para ir 
recuperando gradualmente el poder adquisitivo de los 
trabajadores. El problema que ahora se present~ es que parte de 
estos recursos pueden salir nuevamente del pals por concepto 
del déficit en cuenta corriente de ia balanza de pagos. 

Como podrA 
modalidad 

observarse, adaptar la econom!a nacional a la nueva 
de ser un pa[s con presencia exportadora en el mercado 

internacional resulta una tarea nada fAcll, representa vencer 
una serle de obstáculos que podrlan poner en riesgo el éxito de 
este proyecto. En el marco de perspectivas económicas que se 
abren en torno a la apertura comercial externa, el reto es 
encontrar soluciones lo suficientemente inteligentes qu~ nos 



permitan sortear todos estos problemas tanto Internos 
externos, que vengan a consolidar nuestra participaclon 
econom[a mundial, sentando bases flrmes para una nueva 
de creclmlento y bienestar econ6mlco de Méxlco. 
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