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INTRODUCCION 

A ra1z de la agudizaci6n de la crisis econ6mica en M~xico -

en 1982, se aceleraron las acciones de una nueva estrategia de -

desarrollo, que desde 1976 se propuso corno meta hacer eficiente 

la planta industrial mexicana e insertar al país en las corrien

tes de la economía mundial. 

El modelo de exportaci5n corno estrategia en la política ec~ 

n6rnica del gobierno mexicano que vincula al pais con el exterior, 

implica al mismo tiempo la modernización de la planta productiva 

para dar un apoyo consistente a las exportaciones, Los objeti-

vos que se ha propuesto alcanzar el poder ejecutivo desde 1976, 

est!i.n planteados con la finalidad de lograr tambi~n el crecimie!)_ 

to óptimo que permita a M~xico retornar su soberanía. De ahí que 

el modelo de exportación signifique un pilar fundamental de la -

econornta del pa1s. 

El modelo secundario exportador no sólo es fundamental por 

las divisas que se obtendr1an por concepto de la exportación de 

manufacturas, sino tarnbi~n porque con su ±nstrurnentaci6n M~xico 

ingresa a una nueva forma de acumulación de capital. Esto, aún 

con todos los desequilihrios que se han venido observando desde 

siempre y que liacen inviable el modelo arriba scfialado. 

Sin embargo, para los estudiosos de la realidad internaci~ 

nal, para los que realizarnos un an!i.ltsis cr~Hi:co de la misma, -

es preocupante la orientaci6n de la economía al exterior porque 

implica un mayor sometimiento, una significativa desnacionaliz~ 
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ci6n y un incremento de nuestra dcpcndencin de las economías 

centrales, particularmente de la de Estados Ur.idos. 

El cambio estructural en la industria y las finan·zas públ.!_. 

cas qued6 incluido dentro de la estrateg i.:i, con la idea de ale~ 

tar la competencia de M~xico en el exterior y así loryrar una 

vinculación más eficiente en la nueva divisi6n internacional 

del trabajo. 

Como veremos en el presente estudio, el cambio estructural 

no se da exclusivamente en nuestro país. Dicho cambio inlcuye -

un proceso de reconvcrsi6n inrlustrial, dirigido por los países-

industrializados, que muestran una fuerte tendencia a la forrna

c i6n de bloques econ6micos lo que irnpr inie madi f icaciones impor

tantes en los tradicionales patrones de la divisi6n internacio-

nal del trabajo. 

Asimismo, el carr.bio estructural de: M~xico se da en momcn--

tos en que las economtas desarrolladas dan muestras de un protes 

cionismo exacerbado, por lo que los proyectos de promoci6n y di

versif icaci6n de exportaciones contemplados en los planes y pro

qramas de gobierno pierden ef icucia. 

Por otra parle, con la creaci6n de una nueva divisí6n ínter 

nacional riel traba10, ~e estS danrlo un nuevo proceso ~e valori

zaci6n ~· acumulaci6n del capital, que abarca de la misma manera 

tunto a pa1ses industri:;i.li1.Jdos corr.o J. paÍ!'.':es s·.Jb'1esarrollados 

creando con ello, otras condiciones para obtcnf·r mayores benefi

-:jos mediante la organización de laproudcción n nivP.1 mundial. 



III 

Esto significa que los centros de producci6n de los paines subde 

sarrollados son aprovechables y competitivos para una fabrica -

ci6n parcial o total en el sector manufacturero, la cual en su -

mayor proporci6n es destinada a la exportaci6n. 

Es necesario señalar que en los cambios introducidos en la -

economia mexicana tienen mucho que ver los organismos financie-

ros internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el -

Banco Mundial. Esta últillla instituci6n ser1a la encargada de 

proporcionar los préstamos necesarios para el cambio estructu 

ral de M(!ldco. 

Las autoridades financieras mexicanas e internacionales 

coincidieron en el hecho de que la politica de desarrollo basada 

en la sustituci6n de importaciones, habia generado importantes -

desequilibrios estructurales, -debido a la intervenci6n del Esta

do en la econom1a y a un fuerte proteccionismo c01!lercial, los -

cuales se vieron agudizados por el enorme peso de la deuda exteE 

na. De ahí que se "imponta• la necesidad de introduc~r cambios -

neoliberales, que erradicarSn los desequilibrios y guiaran al ~~ 
pa1s hacia un crecímiénto ·sostenídq, cosa que durante todo el ae~ 

xenio delamadrista no se logr6, 

As1 pues, M~xico se cornpremeti6 con el Banco Mundial y el -

FMI a impulsar desde 1983 la pol1tica de cambio estructural y a 

intensificarla en 1986, con la firma de Cartas de Intenci6n que 

implicaron la privatizaci6n de empresas paraestatales, reconver

si6n industrial, la liberalizaci6n de la econornia mexicana y la 
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promoci6n selectiva de la inversi6n extranjera, entre otras co

sas. 

Varios de dichos criterios se encuentran plasmados en los 

distintos programas establecidos por el gobierno De la Madrid, -

los cuales guardan similitud con los lineamientos y caracter1sti 

cas del cambio estructural concebido por el Banco Mundial y el 

FMI. 

Así podemos ver que el Plan Nacional de Desarrollo 1983- -

1988 y el Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Ex

terior, se proponen realizar el cambio estructural para propi--

ciar el crecimiento económico del pa1s, sólo que el cambio men-

cionado se ha efectuado bajo las directrices de las institucio-

ncs financieras internacionales y del gobierno norteamericano, -

lo cual pone en entredicho la soberanía del pa!s. 

Desde sus inicios, el gobierno delamadridista se esforzó 

por mejorar las relaciones con su vecino del norte, mostrando 

cooperaci6n y satisfaciendo exigencias que rayaban en la irnpor-

sici6n y el autoritarismo, sin obtener mucho a cambio. 

Por otra parte, se nota de inmediato la diferencia entre -

los gobiernos, de José L6pez Portillo y de Miguel de la Madrid -

en el aspecto económico. Si con el primero se obtuvo una gran -

cantidad de divisas por medio de la exportaci6n <le hidrocarburos 

y el endeudamiento externo, con el segundo la prF.tensi6~ de ohte 

ner divisas se di6 con la política de comercio exterior que fue 

modificada con la idea de elevar la eficiencia productiva e in-

crementar la exportación de manufacturas, sustituyendo selectiv!: 

mente las importaciones y diversificando los mercados de export~ 
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ciÓn, con el propósito de que tales acciones se conviertan en im

pulsoras del crecimiento, siendo el mercado externo una de las -

prioridades nacionales sin descuidar el mercado interno. Fue as! 

como se brindaron fabulosos incentivos a los exportadores nacion~ 

les, similares a los que otros países brindaban a su sector expo! 

tador, en materia fiscal, financiera y aduanera, asi como admini~ 

trativa. 

Esto produjo evidentemente, transformaciones que hdn favore

cido enormemente al capital extranjero y fortalecido la relaci6n 

bilateral con Estados Unidos, a cuyo mercado se está integrando -

la economía mexicana de una manera paulatina, lo cual se deduce -

por la realización de un Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversio

nes; por las frecuentes negociaciones sobre el Sistema Generaliz~ 

do de Preferencias que han nutrido el desarrollo de algunas ramas 

industriales; por el establecimiento de maquiladoras norteameric~ 

nas en nuestra zona fronteriza y por la posible firma de un acuer 

do de libre comercio. 

A lo anterior se agregan la apertura indiscriminada de la -

economia mexicana, el ingreso de México al Acuerdo General de 

Aranceles Aduaneros y Comercio, la aceptabi6n del cien por ciento 

de inversi6n extranjera en varias áreas que el gobierno considera 

no estrat€gicas, etc~tera. Todo elln afecta seriamentn el inte-

r~s de la comunldad nncional, porque las condiciones de cambio -

son y serán m5s gruvosa5 que aquel las que r!'sulf:aron con el mode

lo sustitutivo de importaciones. 

El presente trabajo 5e centra en el an5lisi5 del modelo se-

cundcJ.rio de exportaci6n, de las tendr!ncias del comercio a nivel -
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mundial y de la influencia gue tienen las exportaciones en el -

crecimiento econ6mico de ~~xico. Asimismo, se vincula estrecha

mente el nuevo modelo econ6mico con la dcur.a externa y sus efec

tos sobre la soberan!a y el interés nacional. 

Para hacer posible el análisis en esta investigaci6n nos 

apoyamos en el conjunto y analizamos cada una de sus partes, 

puesto que con la instrumentaci6n del moeelo econ6mico arriba s~ 

ñalado se producen desequilibrios que guardan relación con las -

causas estructurales que al término del periodo de sustitución -

de importaciones van a mostrar las fallas del mofelo. 

Como po~remos ver, el gobierno instrumenta medirlas ~esre --

1976, que beneficiaron tanto al capital privado extranjero como 

al nacional y que siempre fueron insuficientes para sacar al -

país del estancamiento econ6mico. El incre~ento de las exporta

ciones petroleras y los altos precios internacionales dP.J energ~ 

tico, disfrazaron la agudización de los desequilibrios estructu

rales y =rearan el espejismo ñel crecimiento económico, que más 

tarde se desvaneci6 con la ca!da de los precios del petr6leo y 

el aumento de las tasas de interés internacjonales, lo gue mos-

tr6 la escasa inversión de la iniciativa privada nacional quien 

deposit6 importantes sumas de dinero en bancos extranjeros. 

El análisis realizado implica no sólo ~1 L!.ntcccdcnte del se 

xenio de López Portillo, sino también aquellos a~os de la histo

ria de f."éxico en que se mantuvo la pol!tica de sustitución ele i~ 

portaciones que permit6 al pa!s lllcanzar nivele~ ile creciMicnto 

del 6 por ciento anu9l en prowedio. 
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Son considerados también factores internos y externos, que 

nos llevaron a integrar una serie de resultados completamente n~ 

gativos, acerca del nuevo modelo econ6rnico adoptado. 

Así pues, el trabajo se divide en cinco cap!tulos que ade-

rnás de evaluar los resultados que arroja la aplicaci6n del mode

lo de exportaci6n, presenta un panorama desalentador para el 

pa:is, por su creciente subordi naci6n a 1 a econom!a estadoun iden

se. 

En el primer capítulo se analiza el contexto de la economía 

mundial, puesto que el nxterior influy6 en la decisi6n de orien

tar la economía mexicana hacia el exterior. Se toman en cuenta -

las acciones de algunos países desarrollados y subdesarrollados, 

que los han colocado &n el mercado mundial corno exportadores de 

servicios y de manufacturas respectivamente. En este mismo Cc.tPf 

tulo se considera el proyecto de sustJtuc16n de importaciones, -

el cual produjo serios desequilibrios que hasta hoy no han podi

do ser superados con el modelo secundar :i.o exportador. 

Se estudia en el segundo capitulo el modelo exportador y se 

eValúa la incidencia que ha tenido en la modernizaci6n industrial 

y el cambio estructural, así como también quedan señalados los -

efectos que provoc6 la liberalizaci6n del comercio sobre la sus

tituci6n de importüciones. Se hacf~n ar1rJtac1unf-H'i !'jobre algunos -

aspectos te6ricos sobre el n:ionet~rismo y et neoliberalismo, en -

que se fundamenta el modelo econ6mico ac t. ua l , mi !'i.mO 1~ ue como se 

verá no ha influido significativamentQ en el mejoramiento de la 

productividad y la planta industria l. 

Se ubica en el tercer capítulo el impacto del modelo de ex-
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portaci6n en el crecimiento econ6mico, para determinar los resu_l_ 

tados que ha dado su aplicaci6n. Aunque se hacen algunas consi

deraciones en el capítulo anterior sobre el cumplimiento de las 

obligaciones financieras contraídas desde el sexenio deL6pez Por 

tillo, en este tercer capítulo aparece la importancia de la deu

da externa dentro del proyecto modernizador, P.n la medida en que 

el apego a los compromisos de pago represent~n una cruel sanqr1a 

para la economía nacional y resta importantes cantidades de re-

cursos econ6micos que podrían ser dedicados a la modernizaci6n -

industrial. 

Dicha actitud del qobierno mexicano, de cumplimiento en sus 

compromisos con el exterior, no s6ln post-erq" el cambio e5truct:~ 

ral, sino que ademáf. produce efectos negativos en la sociedad me 

xicana cuyas necesidades se vuelven más aprC!niantes. 

En el capítulo cuatro se concede vital importancia a la so

beranía e interés nacionales, como aspectos en los que ha tenido 

un peso muy importante la deuda externa, la modernizaci6n y la -

reorientación al exterior, comprometiendo el valor que represen

tan para la naci6n. Por último el capítulo cinco lo ocupan las 

conclusiones. 

Asl las cosas, los objetivos que se plantean en la presen

te investiqaci6n persiguen lo siquiente: 

l) Com¡.Jrobar que Pn el proceso de moderniiar.i6n y reorienta 

ci6n de la planta industrial, el modelo de exportaci6n guía a -

los paises que lo adoptan, hacia una nueva división internacio-

nal del trriba ;o. 
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2) Demostrar si la liberalización del comercio en México ha 

resultado o no satisfactoria, paru propiciar la modernizaci6n 

Cel aparato productivo y al mismo tiempo si aquellla ha debili t~ 

do en vez de fortalecer a la sustitución de importaciones. 

3) Señalar el grado de crecimiento econ6mico -bajo loz con

ceptos de crecimiento del producto interno bruto, aumento de la 

:::.versi5n, incremento del mercado de trabajo, reducción del défi 

~:: de la balanza de pagos, etcétera- logrado por medio de nues

~ras exportaciones. 

4) Verificar si la rcinserci6n de México en la cconom!a-rnun

do ~ediante el modelo de exportación, es favorable a la soberanía 

e :nterés nacionales. 

Las hip6tesis de esta investigaci6n son las siguientes: 

ll Desde la 6ptica del gobierno mexicano, la rnodernizaci6n 

y el cambio estructural, -bases del modelo de exportaci6n- son 

:·.Jndamentales en la reorientaci6n del aparato produc:tivo hacia el 

exterior, puesto que con las mismas se logrará una mayor competi

t.i ·1idad, se exportará más y, consecuentemente, se obtendrán las -

divisas necesarias para el crecimiento econ6mico. Así, se deduce 

que exportando más, lograremos el crecimiento. Sjn f:'m'lbargo, el -

;·--:.,.!e}r, ~'":'cundario de exportaci6n carece de funcionalidad, no sólo 

yor ex1st1r desequilibrios intra e intersectoriales, sino parque 

a<leMás persisten factores estructurales como externos de la econo 

mía mexicana que ponen en evidencia su ino~erancia. 

¿¡ La carga de la deuda externa limita enormemente la moder 

r.i.~aci6n y el cambio estructural y con ésto el modelo de export~ 
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ci6n, al mismo tiempo que debilita progresivamente nuestra sobe

ranía y coloca en tela de juicio el interés nacional, ya que to

da po11tica de reestructuración ecOnómica implica la inversión -

de grandes sumas de capital que en el caso de nuestro país estfin 

saliendo en cantidades importantes para hacer frente al comprom~. 

so de pago. 

Por otra parte, entre la bibliograf1n empleada en esta in-

vestigación se cuentan varias revistas especializadas, as1 como 

libros y artículos periodísticos en los que se observa un concie~ 

zuda análisis de la crisis, la modernizaci6n ~· el camhio estruc-

tural, aspectos que se razonan constantemente en el presente tra

bajo, que espera estar a la ~ltura del compromiso de los ínter-

nacionalistas que muestran preocupaci6n por la situaci6n actual 

de nuestro país. 

Se extiende un agradecimiento a nuestra Máxima Casa de Est~ 

dios, por las posibilidades que me bri nd6 para la culrninaci6n de 

mi carrera y de esta investigaci6n que no pretende decir lo últ~. 

mo en cuanto a lo tratado y s! despertar la inquietud para escla 

recerl a más. 

Resulta gratificante el apoyo brindado por mi director de -

tesis profesor Gustavo Adolfo Ram1rcz, cuyo~ conocimiento~ me 

permitieron comprender con mayor amplitud cada tema tratado. 



l. México en el Contexto. de la Economía Mundd.al 

1.1. Modernizaci6n y Reorientaoi6n Industrial: 

Algunas Experiencias Internacionales 

Desde los inicios de la década de los setentas, la economía 

mundial se ha visto sometida a cambio~ muy significativos, partl 

cularmente, en el modo de. intercambio cornercial entre patses con 

diferente nivel de desarrollo, lo que los condujo u modificar 

profundam~ntc sus estructuras productivas y a transformar, en 

consecuencia, las estructuras sociales y políticas. 

Sin embargo, los cambios aludidos no surgieron de una man~ 

ra fortuita, sino que fueron el resultado de uníl crisis de la -

economía a nivel mundial, que obli96 al capital a instrumentar -

un nuevo esquema de acumulaci6n que involucra una ampliaci6n en 

el aprovechamiento de la mano de obra de los países subdesarro-

llados, internacionalizando asr la producci6n, dirigi6ndola al 

mercado externo y poniendo especial inter~s ~n la cxport~ci5n -

de manufacturas. Se internacionaliza pues, de manera más acen-

tuada el capital, pero sobre todo el proceso productivo la acti

vidad industrjal se dirige al abastecimiento del mercado mundial 

y se impone un control r;.or parte de lns corporacionci::. trasnocio

nales que trabajan bajo el r6qimen de zonas libres de producci6n 

o de maquila. 
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"En ambos casos, la motivaci6n radica Pn el propósito de 

utilizaci6n industrial de la mano de obra de los püíses subdesa-

rrollados en producciones destinadas al mercado mundial. Una y 

otra modalidad se constituye en formas de tránsito hacia nuevos 

esquemas de división internacional del traba.jo1 

Lo anteriormente señalado proviene de las modific~aciones 

que se han observado desde hace varios siglos, en la valoriza--

ci6n y acumulaci6n del capital que hacen aparecer como necesaria 

una nueva divisi6n internacional del trabajo. Los pa!ses indus-

trializados dejan de ser los Gnicon productores de manufacturas, 

al crear un mercado mundial donde los centros de producci6n aba! 

can también a los países subdesarrollados, al mismo tiempo que -

permite la mayor utilizaci6n de su ejército industrial de reser-

va.. Se trata pues, de obtener el máximo beneficio .Je las candi-

ciones mundialmente establecidas. 

El esquema de funcionamiento del capital en un principio se 

regía bajo formas de especialización, en producciones primarias 

y producciones manufactureras que se intercambiaban unas por 

otras. De esta manera, el comercio mundial creci6 enormemente 

beneficiando -dentro de la desigualdad- a.l centro especializado 

en la producci6n industrial y a la periferia, encargada de la --

producc16n de materias primas. 

1vuskovic, Pedro. "Am~rica Latina ante Nuevos T~rrninos de la Di
visi6n Internacional del Traba.jo". Economía de Ami!rica Latina 
Rev. NDrn. 2. CIOE, M~xico 1978, p. 
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A pesar de ésto,dicha situaci6n no pudo prolongarse por ti~ 

po indefinido. "Por el contrario, su temporalidad estaba marca

da por una diversidad de factores •.• : entre ellos, el desequili

brio inherente a la dinfunica de demanda diferente para los pro

ductos industriales y los productos primarios así como la simpl~ 

ficaci6n de la estructura productiva que imponía en las economías 

subdesarrolladas en contraste con la diversif icaci6n creciente de 

la demanda" 2 • A i?sto se agreg6 el avance técnico realizado por 

los paises industrializados, lo que dio como resultado la sust!. 

tuci6n de los productos naturales por sintéticos y el adelanto 

en la producci6n de productos agropecuarios para exportación. 

Lo anterior obliga a la economía subdesarrollada a modifi

car su modelo de especializaci6n y a reconvertir sus economías. 

A partir de entonces surge un nuevo esquema de producci6n en el 

comercio internacional. 

Al término de la Segunda Guerra Mundial las economías sub

desarrolladas tuvieron serios problemas en sus cuentas exter

nas, pero además, contemplaron la inutilidad de aquellos secto

res que en otro tiempo modernizaron en funci6n de la exportaci6n 

primaria. Los paises no desarrollados perdieron participaci6n 

en el comercio mundial y se ha.ce evidente la fuerza que adquie

ren los parses industrializados como exportadores de productos 

primarios. 

ACin cuando la exportación primilri<l con !:ll n1namismo dismi-

2:_~. p. 16. 
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nuido continuara representado el mayor ingreso de divisas para 

los paises subdesarrollados, tiene que instrumentarse una recen-

versión econ6mic~ que implic6 la industrializaci6n su5titutiva 

y el crecimiento hacia adentro; 11
.,. las m.:inufacturas de uso co-

rriente cederían su lugar a los bienes de consumo correspondien-

tes a niveles tecnol6gicos más altos, a los productos intermedios 

y los bienes de capital; y los préstamos externos y las inversi~ 

nes extranjeras 'de enclave' predominantes de la fase anterior, 

serían reemplazadas por inversiones directas en actividades de 

demanda interna, en correspondencia con los prop6sitos inmediatos 

de la industrialización sustitutiva y los requerimientos de desa 

rrollo del capitalismo internacional" 3 • 

A la ~econversi6n económica le sigue el desequilibrio exteE 

no, que se convierte en un lastre del crecimiento, aunque apare~ 

taba oportunidades de superaci6n a mediados de la d~cada de los 

sesentas. Esto se debe a que las importaciones rebasaron a las 

exportaciones y por lo tanto el mencionado desequilibrio persis-

ti6. Se presenta consecuentemente una crisis a mediados de la 

década de los setentas, que precipita el crecimiento interno y 

provoca el agotam~nto de la industrializaci6n sustitutiva. 

Sin embargo, el dinamismo exportador continúa, los produc-

tos manufacturados ocupan una posici6n m5s importante con tende~ 

cia al incremento en la exportaci6n y la demanda de importaoio-

nes observa ;1n aumento rápido y progresivo. Esto ha conducido a 

la econom1a ~apitalista mundial a redefinir sus esquemas de acu-

1 rbi~, p. 17. 
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mulac16n, dando origen a una nueva tendencia en la divisi6n in-

ternacional del trabajo. "A est.o Le:ndcnci<l q11e: al -,pone en te-

la de juicio la divisi6n tradicional del 111undo en unos pocos 

paises industrializados, por una parte, y la gran mayoria de los 

países subdesarrollados, incluídos en la economía-mundo como su-

ministradores de mciterias primas, por otra, y que b) obliqa a 

una creciente divisi6n de los procesos productivos en producci9 

nes parciales en diferentes centros a nivel mundial, la defini-

mes nosotros como la nueva divisi6n internacional del trabajo 

{divisi6n del trabajo entendida en el sentido de un proceso en 

marcha y no en el sentido de un resultado ya definido) 4 • 

Es neces.irio recordar que en esta nueva divisi6n interna-

cional del trabajo es notoria lo de!:iigualdad de acumulaci6n de.l 

capitill y que la primera es resultado de la sequnda, tanto en 

los paises industrializados com0 en los paises subdesarrollados. 

Pero con la nueva dívisi6n internacional del trabajo no se 

trata solamente de mantener la internilcionalizaci6n del capital, 

sino de internacionalizar también el proceso productivo, al de~ 

plazar sectores y segmentos de la producci6n industrial hacia 

los países subdesarrollados, lo~ que se especializan en la ex-

portaci6n de determinados productos manufacturados, además de 

proporcionar mano de obra tJarata. 

Lü relocaLlZac16n de ,1ct 1v1dades prn<loct1·1as orientadas al 

mercado mundial, encuPntra su ra7.6n de ser en el descenso de la 

• ;-rtll.<!l 

~· 
vo}k~r, et al. t~a Nueva I?ivi~i6n ~ .. nt_~!..~acional del 'l'ra

f<litorlul tiql1) :-:;::, :.1éx.1;f¡ llJ~\, p. r,1. 
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tasa de ganancia influido por las condiciones de competencia en-

tre los países industrializados; se observa asimismo, como res

puesta a la defensa de los trabajadores de estos países, de 5US 

condiciones de trabajo y sus demandas salariales. 

No obstante, son necesarias tres condiciones para la relo-

calizaci6n de la industria: 

"i) El desarrollo de una reserva a nivel mundial de la fuer 

za de trabajo potencial. 

ii) El desarrollo del proceso laboral en la industria manu-

facturera, lo cual ha ocasionado la descomposici6n de los proce-

sos productivos en unidades elementales y la descalif icaci6n de 

la fuerza laboral. 

iii) El desarrollo de las fuerzas de producci6n en las ra

mas del transporte y la comunicaci6n, lo que ha ocasionado que 

la industria esté menos ligada a locali2aciones espec!ficas" 5 . 

La debilidad de la clase trabajadora de las economias peri-

féricas, la creciente diferencia salarial entre los países desa-

rrollados y subdesarrollados, la competencia entre los mismos 

trabajadores como resultado de la existencia de un ejército in-

dustrial de reserva y que permite al capitalista imponer largas 

jornadas de trabajo, vacaciones cortas y altas tasa~ de jornada 

en malas condiciones, ocasiona que la descentralizaci6n hacia 

la periferia sea una estrategia muy atractiva para el capital. 

5Jenkins, Rhys. "La Nueva Divisi6n Internacional del Trabajo: Un 
AnSlisis de Posiciones". Econo~ía de América Latina. Rev. Núm. 
17. CIDE. México ¡<P,7, F· ~ 
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Estos factores contribuyen a que se den rápidas tasas de rota-

ci6n laboral a causa del agotamiento mental y físico de los tr~ 

bajadores. 

El papel desempeñado por los Estados de los pa1ses subde

sarrollados se encuentra encaminado a a traer capl tal hacia la 

producci6n de exportaciones, por medio de incentivos fiscales y 

subsidios. Su actividad se dirige también a la creación de zo-

nas de libre comercio o de zonas de procesamiento de exportacio-

nes donde se ofrece al capital exenciones fiscales, incentivos 

y cr~ditos para la exportación. Pero la participación del Esta-

do no termina aquí, sino que ademSs instrumenta medidas políti-

cas, para controlar o suprimir los derechos de los trabajadores 

y las actividades sindicales. 

As1 pues, vernos que la reubicaci6n industrial no al ter a la 

estructura de desigualdad entre el centro y la periferia. "Le-

jos de emancipar al Tercer Mundo óe los lazos impuestos por la 

divisi6n colonial del trabajo, esta nueva divisi6n internacio-

nal del trabajo Gnicamente refuerza su integración depend~ente 

en la econom1a mundial" 6 • 

La internacionalización de la producci6n favorece el flujo 

internacional de tecnología y puesto que éstos son los pri'ncipa-

les factores de la reconver.si6r~ industrial, t·0nstituyen también 

el eje principal de la econom1a mundial. Ello ha configurado 

una estrecha interrelaci6n entre criHis, internacionalizaci6n 

productiva, reconversi6n in<lustrial y competencia. 
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La reconverbión ir.1dustrJ.al "'"nic.iaua pur lüs paises indus-

trializados, se estS extendiendo hacía varios países sul:.desarro-

llados. Ante esto, la modernización de la industria constituye 

el est!mulo principal de la econom~a mundial, por lo que no pue

ue limitarse a Estados Unidos, Europa Occidental y Jap6n. con-

secuentemente, se ha extendido ya a algunos paises de la perife-

ria. 

En el caso de Estados unidos los programas ae defensa nacio-

nal y aeroespaciales estimulan el desarrollo industrial y comer

cial. En efecto, • ..• estos programas han contribuido al l.ide-

razgo de Estados Unidos en las ventas mundiales de aviones, tec

nología en sat~lites de comunicaci6n, plásticos duros, hule sin-

t~tico, computadoras, semiconductores, rayos lásser, 6pticu de 

fibras, equipo de comunicacíones de raaio y televisión, rol:ots, 

instrumentos ópticos, instrumentos científicos y mucnos otros 

productos"·¡. J,,a ayuda que praporc iona el 9otierno a algunas in

dustrias corno las de aviones o las de equipo de comunicac1ones 

es significativa, aan con la puesta en marcna de po11ticas de 

ajuste. 

El ajuste econ6mico en paises como Japón y Alemania Occiden 

tal es una pieza clave en la organización de su econom1a nacia-

7
Reich, Robert B. "La Formulaci6n de la Política lndustr ial". 
~stados Unidos Pers¡ect1va ~atinoamericana. Cuadernos Semestra
les No. 13. CIDE, M xicol9ij3, p. 77. 
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nal. A principios de la década uc los setentas dichos países 

transfirieran mano de obra y capital desde industrias poco com

petitivas hacia otras más modernas. Ambos países han realizado 

acciones similares en la construcci6n naval, la petroquímica y 

otras. 

i:a Ministerio ae Industria y Comercio Internacional (Ml'l'I) 

de Jap6n, dedica subsidios a industrias deprimidas con la condic 

ci6n de que reduzcan su capacidaa - lo que conlleva el despiC.o 

de mano de obra y utilicen estos subsidios en la capacitoci6n de 

sus trabajadores y su reubicación en empresas más rentar.les. 

En Alemania Occidental se ha dado un programa s imi iar. Las 

empresas que se encuentran en estado crítico reciben subsidios 

o préstamos bancarios a cambio de reducir su capacic1arl producti-

va. Los trabajadores despedidos reciben vales que pueden ser co 

brados por las empresas que lleguen a cont:ro.1.ar 1os. 

"Estos rrogramas de ajuste han funcionado por dos razones 

l) están basados en contratos entre el gobierno, las empresas y 

los trabajadores, en los cuaLes todas las partes están de acuer

do, de antemano, sobre ciertos cambios en los recursos inctustri~ 

les; ~) estos programas vincuLan el ajuste de las industrias con 

el ajuste de los trabajadores y de las comunidades; por lo tanto, 

1 internan' lo5 costos sociu les 'inheren tC5' al camoio econ6mico11 8 . 

En Estados Unidos, en cambio, los trabajadores y la cotl\uni-

daa se encuentran separados de..I ajuste industrinl, aunque se in~ 

trumentcn proqramas de reubicación, recapacitaci6n y seguro de 
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desernpl eo. 

Por otra parte, todas las ináustrias de Estados Unidos es

t5n estrechamente vincula.uas con el qob1erno y por tant.:i depen

den de él. Por est:a razón, las pol!ticas gubernamentales de aju~ 

te y protecci6n afectan la posici6n competitiva de cada empresa. 

Aún más, el gobierno estadounidense contribuye al desarrollo de 

industrias emergentes -como Jas óe semiconductores, aviones y 

computadoras- por ser un cliente muy importante. 

El MITI de Jap6n y el Pentágono coinciden en sus polfticas 

de desarrollo de tecnología y se encuentran al mismo nivel en 

comunicaciones con fibras 6pticas, semiconductores, rayos lasser 

y computaci6n. S6lo que los esfuerzos de .Jap6n se encuentran d.!_ 

rigidos a la competencia en el mercado munaial, mientras que al 

Departamento de Defensa y a la_Administraci6n Aeronáutica y del 

Espacio (NASA) no les interesa la comcrcinliz.:ición de producto~. 

"Aunque Alemania Occidental, Francia y Gran Bretaña están 

muy a la zaga el desarrolJo de muchas de estas tecnologías, ta>n

bién están ayudando a sus industrias a convertirse en competiti

vas a nivel internacional. Bl gobierno frances, •.• está apoyan

do el desarrollo en gran escala de circuitos integrados, estimu

lando la formaci6n de empresas conjuntas con compañías norteame

ricanas y proporcionando simult611eamente 140 millones de d6lares 

en subsidios directos. Alemania Occidental adopta un enfoque s! 

milar, con subsidios de aproximadamente l5G millones de d61RreR. 

Gran Bretaña por su parte, está proporcionando ll•.1 millones a su 

indt1stria de circuitos intcqrRdos" 9 

qJbj~J., p. AIJ. 
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Por consiguiente, !as industrias de los países industriali-

zados originadas por la economía del lnissez-fnirc compiten en-

tre si en el mercado internacional gracias al apoyo de sus gobie~ 

nos, en investigac16n y desarrollo, en capacitación de la mano 

de obra para adecuarla a las nuevas tecnologias, en la promoci6n 

de las exportaciones y el desarrollo de nuevos mercados y en el 

financiamiento de las necesidades del capital. 

En el caso de Europa, considerado como el grupo de países 

que constituyen la Comunidad Econ6rnica Buropea (CEE) muestra un 

importante rezago tecno16qico en relación con Estados Unirlos y 

Jap6n. Esto sobre todo se observa en el comercio de productos 

intensivos de alta tecnoloqia. "Por el lado de los niveles de 

inversi6n productiva, los industriales de la Comunidad también 

muestran rezagos en la introducci6n de nuevas tecnologías para 

la modernizaci6n del aparato productivo. Oc esta manera, las 

inversiones en equipos nuevos se han incrementado, entre 1982 y 

1984, 2H% en Estados Unidos, 13% en Jap6n y s6lo 5% en la CEE"lO. 

Ante este desolador panorama, la Comunidad instrurnent6 una 

po11tica de doble alianza: por un lado, una alianza con la in-

versi6n extranjera en sectores de alta tecnolog1a para tener ac-

ceso a las innovaciones que les permitan modernizar su industria 

y, por otro, el fortalecimiento de la unidad europea para expan-

10
Le Monde, 15 de Julio de 1985. Citado por González Antonco. 
11 Tendenc.ias Actuales de Intcrnacionalizaci6n Productiva en Sec 
tares de Alta Tecnología: Ueterminantes e Implicaciones". Ma
pa Econ6mico Tnternacional. Rev. No. 5. CIDE, México lq87, ~ 
p. l 44. ·- ·-------
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dir el mercado y abatir costos de nuevas tec1101og1as. Se vis-

lumbran consecuentemente mejores condiciones de competitividad 

para 1992. 

En t~rrninos generales la moderniza.::i6n industrial en los 

paises desarrollad1Js está estableciendo nuevas estrategias de va 

lorizaci6n a nivel internacional; la incorporaci6n de la micro

electr6nica ha marcado la pauta para profundos cambios en la in

dustria; la modernizaci6n induce al est.:iblecimiento de alianzas 

entre empresas locales y extranjeras por medio de coinvcrsioncs, 

adquisiciones, o acuerdos; al mismo tiempo se ha propiciado la 

apertura de nuevos espacios que se están conv iertiendo en áreas 

de competenciü de las grandes empresas trasnacionales, lo cual 

da lugar a modificaciones en el patr6n tradicional de la divisi.6n 

internacional de trabajo. 

Aunque el desarrollo de bases industriales en el subdesarro

llo no significa necesariamente una redistribuci6n a nivel mun

dial del potenc i.al industrial, la internacionalizaci6n del proc~ 

so productivo conlleva necesariamente la difusi6n internacional 

de tecnolog ias. 

Haciendo alusi6n nuevamente a los 11 nuevos" espacios, en el 

caso de los países subdesarrollados las inversiones en sectores 

de alta tecnología son impulsadas o bloqueadas abiertamente, en 

funci6n de las experiencias de cada país en lo referente a la 

participaci6n de las empresas trasnacionales {ETH). 

Brasil y China se consideran como ejemplos de países q~e l~ 

mitan la participaci6n de las ETN en la industria de alta tecno

lo9ía. Entre los sectores que Brasil protege se encuentran la 



13. 

c;omputaci6n, la aerontiuticu y las telecomunicaciones. China por 

su parte, recibe capital extranjero en forma de coinversión en 

la que tiene que p<lrticipar necesariamente ltl indtistria local, 

pues existe la regla de establecer plazos oe l(J a 15 u.ños, al 

t~rmino de los cuales la coinversi6n pasa a ser propiedad de los 

chinos. Aunque también se observan excepcionefi como lu ao IBM 

donde la filial de dicho país, pertenece totalmente al 9obierno. 

"La India y varios países del Sudeste AsUitíco como Singa

pur y Corea del Sur están siguiendo por el contr¿¡rio, una pol!

ticn de apertura totnl an los sectores de alta tecnología" • 11 

Hay que señalar que para India existen particularidades. 

India promueve la invorsi6n e.xtrünjera en el sector de la 

electr6nica y estti permitiendo que participe con una proporci6n 

del 2u% en teiecomunicaciones, sector perteneciente a la naci6n. 

Los países sernindustrializados de Asia han sido considera-

dos como un verdadero ejemplo del éxito del modelo de industria-

lizaci6ri orientado a la exportaci6n, debido nl ñinmnismo de sus 

exportaciones manufactureras que ha ilegado a un nivel similar 

al de los países desurr.ollados. 

Los cambios en la estructuro de !a industria manutacturera 

son el resultado de una estructura pol'r tica fuerte.. "Corea del 

Sur, Taiw5n y Si.nqapur están, a~í pues, dotaoos ac.:- un r1ot..ierno 

qui'.! cticponf' de un poder fuerte, capaz de imponer de manera auto-

ritaria las políticas industrinl'-?s y corn~rclulc-~ rle promoci6n de 

11~ .• p. 218. 
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las exportaciones y po~í~icas sociales y salariales restrictivas, 

mientras que en Hong Kong, la pol í. tic a gubcrnamen tal en el campo 

socioecon6mico se caracteriza por un deliberado laisscz faire ... "
12 

En lo que respecta a la situaci6n del trabajador en los paí-

ses arriba señalados, es necesario advertir que existe una eleva-

da intensidad lalx>ral, no tiene derecho a huelga o a cualquier 

actividad sindical en defensa ae sus dt!rechos como trabajador y, 

por lo mismo, se ve sometido a largas jornadas de trabajo, mal 

remuneradas, con seguridad laboral deficiente y también ~e ejer-

ce una discriminación sexual. 

Los esfuerzos de las economías semiindustrializadas de Asia 

se encuentran dirigidos hacia la introducci6n de la automatiza-

ci6n de su sector manufacturero y ponen una mayor atenci6n en la 

especialización en informática y electr6nica. Por tanto, se ha-

cen necesarias una mayor intensidad en tecnología y un mayor in-

cremento en la preparaci6n de mano de obra calificada. 

La química fina, los semiconductores y 1as computadoras, son 

consideradas como industrias estratégicas en Corea del Sur, en 

Taiwán se observa un mayor desarrollo en máquina e infonnática: 

en Singapur son prioridades industriales ias computadoras, las 

máquinas-herramienta automáticas, los equipos mé~icos, los cir-

cuitas integrados y además promociona servicl.os financieros, en 

las áreas médica y de teiecomunicaciones; Hong Kong por su parte 

12
Gallez Agnes. ºLas EconomíaE Semindustrializadas de Asia En 
Dificultades, Análisis de lao Perspectivas para los Años Ochen 
ta". Trasnacíonalizaci6n Periferia Semi industrializada • t:n
M1niaM, Isaac compilador) Torno II. CIDE., r·,~xico -f1nfr;-p. 241. 
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atiende esencialmente las industrias clectr6nicas entre las que 

se encuentran los componentes de teléfono, de computadora y te-

levisores. 

La ciencia y la tecnologia const1tuyen el centro de atenci6n 

en estos países asiáticos. Por tanto se están dirigienao recur-

sos a J.as universidades, se prevé la puesta en marcha de institu-

tos de tecnología y de parques industriales y cientificos; asi-

mismo se estimulan los vínculos entre la iniciativa privada y los 

centros de desarrollo cientffico y tecnológico. Así por ejemplo, 

11 en Singapur, el gobierno, mediante el Comité para el Desarrollo 

Econ6mico, ha elaoorado recientemente un programa de ayuda finan-

cjera Llamado t..squema de Asistencia para el Desarrollo de Produ~ 

tos, a fin de promover las capacidades locales de investigaci6n 

aplicada y de desarrollo de productos y 1a concepc16n ele cecnol~ 

gías locales; conjuntamente, el Comité para el Desarrollo Econ6-

mico estimula a las empresas extranjeras establecioas en Sinqa-

pura invertir una fracci6n de sus capitales en las actividades 

de investigaci6n y desarrollo~ 13 • 

Lo anterior es un he.cho que apunta hacia transformaciones 

profundas de la divisi6n internacional del trabajo y del redes-

pliegue industrial. Es importante señalar que los bajos costos 

salar1ales tienen una inftucnci~ siqnificativa en la moderniza-

ción industrial de los países semindugt.11allilddos pe:ro, también 

es un aspecto tmportantc• a considerar por los paíst:s <lesarroll~ 

óos para la transferencia de tecnologías de punta hacia la per! 

feria. 

1 jlb1d., p. ¿7(). 
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l.¿. El Caso de México 

El elemento relevante en el prOccso de índustrializaci6n mu~ 

dial en la actualidad, es el papel desempeñado por el Estado. ~s 

decir, el rol central que caracteriza al aparato estatal en la 

posguerra perseguía firos muy distintos a los vigentes en t€nni

nos de crecim)ento econ6mico, de organizaci6n, estirnulaci6n y 

principalmente orientaci6n de los sectores productivos, en espe

cia~ de los industriaLes. 

En el presente, -como vimos en el capitulo anterior- los E~ 

tados vinculan las economías nacionales de manera más estrecha 

al capital extranjero que se mantiene en fuerte competencia y que 

junto con determinados grupos nacionales, aprovechan de la mejor 

forma los apoyos estatales, fundamentalmente los relacionados con 

estímulos a la inversión y represi6n de la fuerza laboral, lo cual 

implica un cambio tecnol6gico donde la industrializaci6n adquiere 

rasgos más complejos y de mayor integraci6n. 

Así pues, se está dando un proceso inverso por parte del Es

tado en cuanto a sus funciones en la economia. El aparato estatal 

de la posguerra se diferencia del actual por haber sido un verda

dero regulador e interventor en los procesos de obtenci6n y asig

na.e i6n de rer:ursos en el ámbito de la producción, además de gran 

subsidiario. Este fue el periodo de la sustituc16n de importaci~ 

nes de bienes intermedios y de consumo final, en el que varios 

países subdesarrollados lograron importantes avances en su indu~ 

trializaci6n. 

México se uni6 a los demás países subdesarrollados al poner 
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en marcha la política aludida: " ... cm 194b el gobierno de Ale-

m5.n establece las bases de un proyecto y pal~ ticn econ6mica ar ie!! 

tada a impulsar la industrializaci6n y crecLmiento v!::.i el modelo 

de sustitución de importacíones 1114 

La estrategia de sustituir importaciones fue adoptada con la 

idea de lograr el desarrollo econ6mico que guiara a México hacia 

una autonomía del exterior. Con el crecím5.ento hacia el interior 

la industrializaci6n, el empleo, el nivel de viaa de las masas 

se incrementarian. 

El impulso que recibi6 la industria hacia el mercado interno 

fue resultado de una caida de la oferta externa de productos man!!_ 

facturados. Se not6 entonces el funcionamiento de la politíca de 

sustituci6n de importaciones, en la cual se avanz6 al proteger la 

inoustria nacional de la competencia externa. 

Hasta fines de la década de los años So, la cconom!a crecifi 

intensamente mediante el modelo arriba señalaao. Este crecimien-

to gener6 el incremento del empleo y est1mul6 fuertemente la de-

manda efectiva de materias primas por la industria nacional. La 

nueva 1ndustria absorbía crecientemente diversos insumos agrope

cuarios, mientras que, recíprocamente la agricultura empresarial 

constituía un dinámico mercado interno de los diversos bienes de 

consumo procesados por la industria del país. 

El desarrollo de la industria con la contiguraci6n de una e~ 

14
villareal René. "Del Proyecto de Crecimiento y Sustituci6n de 
Importaciones al de Desarrollo y Sust1tuci6n de ~xportaciones". 
El Comercio Exteríor de Méxíco. T. r. Edit. Siglo Y.XI, tMCE, 
ADACI. Mi!lxico 19~2, p-. 2Yl. 
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tructura proteccionista incide en el crecimiento de la econom1a 

mexicana durante el periodo de 1940-lq?o, 11 
••• ~tina tasa soste-

nida promedio anual d~ 6.5tt (Pt?E) y de J't. en términos perc5pit<J. 

La producci6n manufacturera crece al 9% promedio anual, mientras 

que la producción agrícola crece a una tasa similar en los años 

40 y 4.1% en los últimos dos decenios (1950-1970)"
15

. 

Sin embargo, la protecci6n que se di6 u la industria origi

n6 su ineficjencia por ser excesiva y discriminatoria. El Esta-

do, por medio de la Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Ncce-

sarias permitía la exención parcial o total de impuestos; impu

so también un arancel, así corno permisos de impprtaci6n que oto~ 

gaban a las empresas la facilidad de operar ineficientemente 

puesto que no utilizaban totalmente su capacidad instalada y las 

tecnologías adecuadas. Esto provoca que se eleven los precios, 

además de los costos y que se reduzca la exportación de manufa~ 

turas y de ~ienes primarios que utilizan insumos industriales. 

La industria es favorecida u tal grado que ocasiona una inefi-

ciente asignaci6r1 de recursos. As!, se descuida a la agricultu-

ra empresarial, pero también al propio sector industrial en cua~ 

to que la protecci6n es altamente discriminatoria. 

Es evidente que el proceso de industr1alizaci6n vía el mo-

delo de sustituci6n de importaciones, result6 eficaz en cuanto 

que se logr6 un crecimiento de la economía. No obstante, tampo-

ca puede soslayarse que los sacrificios de recursos pura eJ pats 

fueron significativos y que se generó el contfnuo y permanente 

desequilibrio externo, reflejo de un crecimiento econ6mico sin 

15 ~~~·· p. 294. 
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desarrollo. Es necesario señalar además, que la política de sus 

tituci6n de importaciones tuvo efectos neqativos sohrc el empleo, 

la redistribución del ingreso y la independencia externa. Efec

tos que, hoy en d!.a restan e~ectividad al modelo de industriali

zaci6n vía sustituci6n de exportaciones. 

En lo que se refiere al empleo Ren~ Villarreal menciona da

tos importantes: "Estimaciones basadas en el censo ele 1970 indi

can que 5.8 millones de personas se encontraban subocupadas, lo 

que representa un nivel de desempleo equivalente a 3 millones, es 

decir, el 23% de la población econ6micamente activa (PEA). Esto, 

más el desempleo abierto de 4ij5 000 personas, viene a configurar 

un desempleo equivalente total de 3.5 millones (2b.Rt de la Pl'71J" 16 • 

1:;1 crecimiento poblacional es u11 factor yue se suma a la di-

f'icultad de disminuir los niveles ac desempleo, problema que se-

r1a menos acentuado si la industrialización se basara en el uso 

de tecnologías intensivas en mano de obra. Pero el modelo de 

sustitución de importaciones sólo atendi6 el uso de tecnologías 

intensivas en capital, con el prop6sit.o de aumentar la produccl6n 

y aprovechar una importante caracteristica del citado modelo: el 

abaratamiento del precio del capital respecto al trabajo. 

Por otra parte, fue notoria la concentración del ingreso pue~ 

to que en l'lF,5 el 2ni r.c lnz f.:imilia~ de ul~r:J!":: inqres0~, pl"!rr;ib'Ían 

las dos terceras partes del ingreso nacional, mientras que el 40% 

de las familias con in'lresos más bajos obten1an s6lo una décima 

parte del inqreso. 

16
1bid., p. 295. 
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En cuanto a la dependencia de la cconomia en relaci6n con 

el sector externo la política de sustituci6n de importaciones no 

la disminuy6 siquiera mínimamente. · Ln P.!'>tructuri'l de las import~ 

cienes y exportaciones, así como los pagos de utilidades por in

versión e intereses al capital extranjero, lo demuestran. 

Los bienes intermedios que se importaban en 1929 ocupaban 

un 55% del total de los bienes importados, cifra que para 1970 se 

elevaba al 90%. Asimismo, durante el periodo ae 1,40-1970 el dé

ficit en la balanza en cuenta corriente se cubri6 con inversi6n 

extranjera y deuda externa, por lo que a f.tna1es ae la década de 

los 60, las utilidades e intereses que se pagaron al extranjero 

representaban s~mas considerables que se saldaron con ingresos 

provenientes del turismo y de las transacciones fronterizas. Por 

tanto, empez6 a observarse un d€ficit contínuo y crec~ente en la 

balanza de servicios. A todo esto se agrega también la estruc

tura de las exportaciones, las cuales se constituían en un 75% 

de productos primarios. A esto se suma que 25 proouctos ocupa

ban las tres cuartas ·P~rtes de las exportaciones. 

La concentraci6n y el control de la inversi6n extranjera en 

sectores importantes de la producci6n, es signo de la imperfec

ci6n en que se desenvuelven las empresas. "En 1965 menos del 1% 

de las empresas en sector de manufacturas eran compañías extran

jeras, pero ellas controlaban una tercer.a parte de la producci6n 

del zector. En el sector dt:: Ul~nt~ Ue consumo no duraderos, O. 2% 

de las empresas eran extranjeras y controlaban 15% de la produc

ci6n. Sin emtargo, en sectores más estratéqicos (bienes interme 

dios y de capital) las empresas extranjeras controlaban el SO% 
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de la producci6n, representando respectivamente s6lo el 3.5% y 

0.1% del namero de compañ1as cada sector •.. • 17
. 

La modernización U.e México marcho ü pasos .:i.qigantados. Se 

ha iniciado un nuevo proyecto de desarrollo: el modelo industrial 

exportador, en un intento por crecer y superar la ineficiencia y 

la dependencia externa, que caracterizaron d la política de sus-

tituci6n de importaciones. La integraci6n al exterior, induce a 

pensar que la superaci6n de los escollos de la economía mexicana, 

es una tarea poco menos que imposible. 
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2, El Modelo Mexicano de Exportac16n y el Crec.l'a:mániro. 

2.1. Modernizac16n y Cambio Estructural. 

La econom!a mundial está presenciando qrandes cambios estruc 

turales, teniendo a la crisis como transfondo y como agente cata

lizador que ba modificado los estilos vigentes de oroducci6n in-

dustríai y de consumo. La crisis induce también a cambios susta~ 

ciales en los tradicionales patrones de la divisi6n internacional 

del trabajo y obliga al capital al transformar prácticamente to-

das las ramas industriales. 

La reconversión industrial se acelera rápidamente a causa de 

la crisis capitalista, dando paso a la automatización creciente -

tanto en los países desarrollados como en los subdesarroilados, -

viéndose obligados con ello a reajustar sus aparatos econ6micos -

a la dinámica de la econom!a mundial. 

Se observa, al mismo tiempo, una exh.acerbac16n de la compe-

tencia entre las grandes firmas trasnacionales, como consecuencia 

también de la crisis, lo cual está dando fonna a una estructura -

productiva cuya orientaci6n es hacia el mercado mundial, 

S1 particularizarnos lo ya señalado, podernos decir que la cri 

sis ha llevado al capitalismo mexicano .:i la restructuraci6n y rno

dernizaci6n de su aparato productivo. Pero d~bemos de dar marcha 

atrás para conocer el proceso que siguió la crisis de la economía 

mexicana. 

La caída en los índices de producci6n de la industria rnanu-

facturera durante ia década de los setenta, no puede ser aislada 
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de la crisis por la que atravesaban los paises industrializados 

y más espect[icamcnte Estados Unidos, debido a la dependencia -

tecnológica a que esUi sujeto el pa1s. 

Se observó en esa ~poca una p~rdida en el dinamismo del 

progreso t~cnico que incidi6 negativamente en el crecimiento de 

la productividad, as1 como en las inversiones rentables, tanto 

en los paises industrializados como en los subdesarrollados, -

mostrando un rezago en ~stos últimos. 

ºLa menor incorporaci6n de nuevos procesos product1.vos (a 

ra.tz del menor crecimiento de la inversión privada} redujo el -

crecimiento de la productividad manufacturera en los setenta, -

lo que presion6 sobre los costos de producci6n 1118 . A 6sto se -

agregaron la pol1tica salarial aplicada en 1972-1976 y un aumen 

to en los costos de las materias primas agropecuarias, todo lo 

cual tendió a disminuir la tasa de ganancia. 

Consecuentemente, los capitales incrementaron precios para 

mantener sus ganancias, lo que provocó la escalada inflaciona--

ria, que recrudeció a(m m~.s la problemática econ6rnica, porc:me -

se vi6 afectada la balanza de pagos por el secto.r financiero, -

quien a pesar de sus acciones no loqr6 sostener las ganancias 

dando as1 impulso a la crisis de 1Y76-1977. 

Debido n que el crecimiento industrial estaba cstrechamen-

te integrado al exterior con una importante dcsarticulaci6n in

ter e intrasectorial, al elevarse las importaciones se rcoujo -

ltsHucrta G. Arturo. Econom!.a Mcr.icana M§s Allá del Milaqro. 
Edicion"s de Cultura Popular. Mt!xico 19~ 4;;. 
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el efecto multiplicador de la inversi6n sobre la producci6n ~ 

el ingreso nacionales. Se observaron entonces problemas de re~ 

lizac16n de la producci6n que condujeron al desarrollo de ramas 

industriales que mostraban rentabilidad. Con el desarrollo de 

las ramas metalmecánica, qufmica y petroqu1mica se incrementa--

ron las importaciones y por lo tanto la dependencia tecnol6gica. 

De esta manera empezaron los estragos tanto en el sector -

manufacturero como en el sectro agrícola, lo cual oblig6 al 

sistema a recurrir al déficit pt:iblico y al endeudamiento extcr-

no, aspectos que aqudizaron las contradicciones de la econom~a 

mexicana. Déficit y endeudamiento se emplearon como instrumen-

tos para mantener la actividad econ6mica y las ganancias. 

"De ah1 que el déficit pt:iblico y el endeudamiento externo 

constituyeron factores ex6genos que en una primera fase permi--

tían generar condiciones financieras necesarias para impulsar -

la dinámica econ6mica, y evitaban que los problemas productLvos, 

así como la escasa inteqraci6n interna y los diversos descauil! 

brios, frenaran la actividad econ6mica, Ello posibili t6 un -

crecimiento más allá de lo permitido por las condiciones econo

micas internas" 19 • 

La agudizaci6n de las contradicciones de la economia mexi

cana provocó el desencadenamit!ntc de la cr1si!';, la cual se con 

virt16 en el acelerador en los cambios en el funcionamiento de 

la economta y de las relaciones de clase. Se trataba de elevar 

la tasa de ganancia, de corrP-gir el desequilibrio externo, re--

19~·· p. 56 
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ducir el déficit pfiblico y de cubr1r el pago del servicio de la 

deuda externa. Para esto, ~e llevó a efecto un incremento en -

la productividad con la reestructuración de los procesos produ~ 

tivos, para mejorar la competitividad de los productos naciona

les y elevar las exportaciones. 

En otros t~rminos, se hizo necesaria una rac1onalizaci6n -

en el funcionamiento del sistema favoreciendo con ello, la acu

mulaci6n del capital. 

Redefinir la intervenci6n del Estado en la economía y mod~ 

ficar la pol!tica econ6mica, fueron los principales aspectos -

para encarar la crisis. Por lo tanto se procedi6 a f1nnar una 

carta de intenci6n con el Fondo Monetario Internacional, en 

donde se establecía la política a seguir. 

Durante el periodo de crisis econ6mica esto es, en los 

años 1976-1977, fue característico el ajuste nue implicaba ade

m~s de la contracción del gasto pfiblico y de la circulación mo

netaria; la liberalizaci6n creciente del comPrcio exterior (pa

ra impulsar la modernización industrial): el aumento en las ta

sas de inter~s: la devaluación del peso y la contracci6n sala-

rial; entre otras medidas. Estas polfticas contraccionistas 

permitieron reducir el d~ficit de cuenta corriente de la balan

za de pago~ i' cumplir con el pago del servicio de la deuda ex-

terna. 

La intervenci6n del Estado tiende a concentrarse en -

la aplicaci6n de políticas que priorizan el libre juego de las 

fuerzas del mercado, entre 1as cuales sobresalen: la liberali-

zaci6n de precios, y la del comercio exterior; !a disminuci6n -
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de subvenciones y subsidios, y la rccstructurac i6n de las empr~ 

sas ptiblicas, es decir, el <?ierre de J.as mtis ineficientes y ca~ 

bios en los criterios de operación de las que permanecieron 1120 

Es decir se instrumentó una politica llamada Alianza para 

la Producci6n, cuyos principales objetivos eran incrementar la 

productividad, detener la inflaci6n, reactivar la economía e --

incrementar el empleo. 

Con la contracción de gasto público, disminuyó el PIB de 

6.2 por ciento entre 1970-1976 a 3.41 en 1977. Asimismo el 

sector industrial mostró un crecimiento de 2.ó% en 1977, mien--

tras que en los años 1970-1976 alcanzó el 6,8%, siendo las in-

dustrias de la construcción y la automotriz, las que más decre-

cieron y las que en los pr imcros años de la d~cada de los se ten 

ta observaron mayor dinamismo. 

Al iniciar el año de 1978 surqieron algunos elementos que 

permitieron al pais cwnp.Ur con sus obligaciones externas e in-

crementar sus importaciones, reactiv§ndose así la economía. El 

principal coadyuvante fue el petróleo cuyas exportaciones posi

bilitó una mayor disposición de divisas, las que tambi~n se caE 

taran v1a aumento de exportación de mercanc1as y endeudamiento 

externo. "La deuda externa total de ser 29 894 millones de dó

lares en 1977, pas6 a 72 001 millones en 1981" 21 . 

La escasez de petr6leo, su producci6n E:>n monopolio, el gr~ 

do de cohesión logrado por la Orqanizaci6n de PaisesExportado--

ZOibid., pp. 64-65. 

21~ •• p. 67. 
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res de Pctr6leo, fueron factores que contriouyeron a que los -

precios fueran siempre en escalada. Por tanto los países expoE 

tadores de petr6leo lograron un superávit financiero. Bsto y -

la gran disponibilidad de recursos financieros en el r.crcado i~ 

ternacianal de capitales favoreci'6 un bajo nivel en las tasas -

de interés. 

El mayor crédito externo y el auge petrolero flexibiliza-

ron la poHtica dictada por el FMI. Consecuentemente se llevó 

a cabo una expansión del gasto público, el tipo de cambio se 

mantuvo sin cambio alguno hnsta 1981 con lo que se limitó la 

presión inflacionaria y se incrementó el crédito otorqado por -

la banca comercial a organismos, empresas y particulares. Sin 

embargo, las políticas de precios, de inter~s y de salarios se 

mantuvieron dentro de los márqenes neoliberales, con la finali

dad de fomentar la inversión y el ahorro. Se mantuvo a su vez 

la po11tica de liberalización del comercio exterior, para conti

nuar con el proceso de reestructuraci6n y modernización de la -

econom:!a. 

El crecimiento generado por el auge petrolero, di6 al go-

bierno la pauta para la creación de planes de desarrollo entre 

los que sobresalen el Plan Global de Desarrollo y el Plan Nacio 

nal de Desarrollo industrial. 

No obstante, dichos planes no dieron el resultado que se -

esperaba, debido a que no atacaban los defectos estructurales -

con lo que se conduc1a el patrón de acumulación. 

El sector petrolero absorbió en una gran proporci6n los --
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recurso obtenido por medio de las exportaciones del petr6leo -

y del endeudamiento externo. Esto se debi6 en parte a que dicho 

sector era el principal provedor de divisas del erario público, 

por lo que los recursos de dirigieron a incrementar la produc- -

ci6n y exportaci6n, además de ser considerado como un abastecedor 

fundamental por los pa!eses desarrollados. La inversi6n pública 

en la industria del petr6leo provoc6 mayores desigualdades en --

el desarrollo de sectores productivos, por lo que se amplió la -

brecha de la dependencia. 

Si bien es cierto que la inversi6n privada y el PBI crecie--

ron esto no fue suficiente para satisfacer la demünda interna. -

"Se tuvo que recurrir a las importaciones para satisfacer los --

requerimientos planteados en la esfera de la circulaci6n y mant~ 

ner así el circuito de la reproducción del sisterna" 22 • 

El hecho de que las importaciones se incrementaran signifi-

cativamente, se debi6 también a la liberalizaci6n del comercio -

exterior. Así pues, las importaciones -en el periodo de 1978- -

1981- de granos y de bienes de capital demostraron que se esta--

ban dilapidando las divisas disponibles en la compra de produc--

tos que podían ser producidos en el país. 

La tendencia a crecer de las importaciones y del déficit -

externo oblig6 al incremento de las exportaciones de petr6leo y 

del endeudamiento con el exterior. De esta manera, fueron los 

países desarrollados, principalmente Estadoz Unidos, quienes re

sultaron beneficiados pues con la dinámica de la economía rncxic~ 

22 Ibid., p. 78. 
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na se favoreci6 su expansi6n industrial y financiera. 

"Las importaciones al irse apropiando en forma paulatina -

del mercado interno: ••. , pusieron en peligro los niveles de re~ 

tabilidad acostumbrados en ciertas industrias, por lo que se --

modific6 la estructura de la dinámica de inversiones en favor -

de aquellos sectores de bienes 'no transables' que pasaban a -

ofrecer rentabilidad más alta y segura• 23 

Puede dec1.rse entonces que la modernizaci6n esperada por -

medio de la competencia, f:!Ue se pretendía alcanzar con la libe-

ralizaci6n del comercio exterior, no se logr6 y por tanto tam--

poco se pudo crecer en el mercado externo de manufacturas ya --

que la dinámica manufacturera llegó a crecer por debajo del PIB. 

El crecimiento del valor de las exportaciones y los exce--

dentes financieros disponibles a bajas tasas de inter~s permi--

tieron el crecimiento del endeudamiento externo. Sin embargo, 

la crisis mundial de la econom!a incidi6 negativamente tanto en 

el mercado internacional del petr6lco como en el de capitales, 

pues los precios y la demanda de petr6leo se precipitaron al --

mismo tiempo que las tasas de interés se incrementaron. Cense-

cuentemente las importaciones tuvieron que reducirse, para que 

el pa1s pudiera cumplir con el pago del servicio de la deuda e~ 

terna y a la vez se tuvieron que incrementar las exportaciones 

de petróleo, para evitar mayores daños en el sector externo. --

As! se puso en evidencia la vulnerabilidad de la economía mexi-

cana oor su acentuada dependencia del exterior. 

23Ibid., p. 83 
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No pudo evitarse la crisis debido a la agudización de las -

contradicciones en que se desenvolvía la dinámica ccon6mica. Las 

burgues1as nacional y extranjera se· beneficiaron considerablemc~ 

te. La reestructuración productiva no dio resultado a raiz del 

predominio de los mecanismos del mercado sobre los planes y pro-

gramas elaborados para reestructurar la economía. Se subsidió -

en alto grado al sector privado y se privilegió el desarrollo de 

las ramas productivas mis rentables. Todo ello hundió al país -

en la crisis más profunda de los flltimos SO años. 

Para 1982 el recrudecimiento de la crisis y una fuerte fuga 

de capitales oblig6 al gobierno a instaurar el control de cam---

bias, a devaluar en dos ocasiones la moneda mexicana, nacionali-

zó la banca y se sometió aGn má~ a las imposiciones de la banca 

internacional con tal de obtener recursos frescos. 

El desencadenamiento de tales acontecimientos, 11 
••• era pro-

dueto principalmente del carácter contradictorio y contraprodu--

cente de la pol1tica de intervenci6n estatal, que alimentaba de 

manera adicional las contradicciones ya detonadas, constituyén--

dese de esta manera en un veh!culo de propagación de la crisis -

estatal. El renovado radicalismo de ~sta forz6, desoués de la -

generalizaci6n del pánico, a la adopci6n de medidas desesperada 

de reorganización econ6mica, oue representaron e! antecedente -

inmediato del proceso más sisterático emprendido a rartir de di

ciembre de 1982• 24 . 

A las d~biles expectativas propiciadas por la inflación y -

24 . ' . 1 e . . . Rivera Rios Migue A. risis ~Reor~zación del ca~lismo 
Mexi~ano 1960-1985. Ediciones Era;-MéXícO-I~7"'9~~~-
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la devaluaci6n se agreg6 la certidumbre de que en adelante, las 

divisas obtenidas de la venta de petróleo se dedicarían casi en 

su totalidad al pago de los intereses de la deuda externa. Se 

sumaba adem~s. el agravante de que no había probabilidad de re

greso del capital nacional fugado al exterior. Asimismo se hi-

zo evidente que a consecuencia de la nacionalizaci6n bancaria, 

los empresarios mostraran inclinaci6n hacia la emigraci6n eco--

n6mica o a abandonar la actividad productiva rara dedicarse a -

la especulaci6n financiera. 

La proporción de la crisis financiera ~ue encaraba el Es--

tado se ampli6 aGn m~s con la actitud del sector privado y difi 

cultaba los esfuerz~os para atacarla desde sus ra1ces. 

En la transmisión de poderes coincidi6 el consenso de la -

gravedad de la crisis. Es as1 como se pone en marcha una serie 

de reformas en el capitalismo mexicano, bajo !a supervisión pe! 

manete del FMI. Dieron inicio en diciembre de 1983, con el 

"Plan Inmediato de Reordenaci6n Econ6mica {PIRE) cuyo prop6sito 

tue el dar una respuesta frontal a la crisis econ6mica, propo-

niendo mecanismos de soluci6n en el corto ?lazo. Para superar-

la en el mediano plazo fue creado el Plan Nacional de Desarro-

llo 1983-1988 {PND), que promov1a una estrategia de cambio cs-

tructural. 

En ese escenario se desenvolvería el qob1erno del preside~ 

tP de la Madrid, quien rcco11oc1u nuc !a cr L:;1r; era de c.:i.r.:íctcr 

estructural y de durac i6n prolongada. "El proceso de desarrolla. 

-diagnosticaba el presidente de la Madrid en su primer Informe 

de Gobierno- se había paralizado y se habían deteriorado las ba-
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ses para lograr mejoras en el bienestar de las mayorias e, in

cluso, para mantener los niveles ya logrados. F.nfrentábamos -

no s6lo una crisis circunstancial, sino una de carácter estru~ 

tural que rebasaba ei firnbito econ6mico ..• 1125 • 

Con el PIRE y el PND se tuvo como prop6sito fundamental, -

armonizar, combinándolos, el programa de estabilizaci6n acor-

dado con el FMI. Con el primero, se aprob6 la liberalizaci6n 

general de precios tanto en el sector público, como en el sec

tor privado; se di6 pie a la elevaci6n de las tasas de interés; 

se ajust6 la politica cambiarla pero se mantuvo la deprecia---

ci6n del peso y se sostuvo un estricto control salarial. 

A largo plazo como se ten!a en cuenta en la presentaci6n -

del PND, se consideraba que el cambio estructural no serfa po

sible sin la soluci6n de lu crisis, lo cual no se realizaría -

si no se atendían los desequilibrios Cásicos que la produjeron 

y ~sr evitar su recurrencia. La inestabilidad del crecimiento, 

la fluctuaci6n de los avances, la desatenci6n de las necesida-

des sociales y del cambio estructural, son también considera--

dos como factores importantes en el PND. "Por ello, la estra-

tegia del Plan enfatiza simultáneamente el combate a la infla-

ci6n y la protección del empleo, con el inicio de cambios cua-

litativos. Este es el rasgo singular de la estrategia de de--

sarrollo: comhatir ~imult5neamente las manifestaciones y las -

raíces de la crisis. F.llo implica mayores dificultades, pero 

25Tello Carlos. 11 La Crisi5 en México. Saldos y opcionesº. Uni
versidar. Ce Méldco. Rev. de la tJNAf~ número q15, agosto 19ff5"'; 
p. 5. -· -····· 
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es una soluci6n más firme y radical 1126 , 

Seg6n el PND y el PIRE, son los mecanismos de libre opera--

ci6n del mercado y del sistema de precios, los adecuados para -

hacer más eficiente la distribuci6n de recursos y la 1comb1na --

ci6n de factores de la producci6n en la sociedad. Al mismo ti-

empo se señala que la intervenci6n del Estado en la economía ha 

favorecido el desequilibrio, por lo que es necesario redefinir 

su participaci6n, sobre todo en los mercados, de manera que és-

tos funcionen como si no existje ra intervenci6n. 

La estrategia del cambio estructural se orienta a corregir 

y superar las insuficiencias y principales desequilibrios de -

la estructura econ6mica bajo la rectoría del Estado, alentando 

al sector privado y fortaleciendo al sector social, con el pro-

p5sito de que éstos asuman su responsabilidad en el desarrollo 

del pa1s. 

Con base en lo anterior, el cambio estructural se apoya en 

seis propuestas: "enfatizar los aspectos sociales y redistrib~ 

tivos del crecimiento: reorientar y modernizar el aparato pro·· 

ductivo y redistributivo; descentralizar en el territotio las 

actividades productivas, los intercambios y el bienestar social¡ 

adecuar las modalidades de financiamiento a las prioridades del 

desarrollo; preservar, movilizar y proyectar el potencial de --

desarrollo nacional; y fortalecer la rectoria del Estado, im---

26Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 1983-
1988. Secretaría de Programac16n y Presupue5to, Mix. 1983, 
p:!. 
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pulsar al sector social y estimular al sector privüdo
1117 

El PND, en la reorientaci6n y modernizaci6n del aparato pr~ 

ductivo y redistributivo se propone la vinculaci6n del mismo 

al exterior, impulsando la sustituci6n de importaciones y la 

promoci6n de exportaciones diversificadas, para crear un sector 

industrial integrado nacia adentro y competitivo hacia afuera, 

en el que se d€ impulso a la producci6n y a la proCuctivídad. -

Todo ello bajo la rectoria del Estado, el cual participará en -

áreas estrat~gicas y prioritarias, reorientando y fortaleciendo 

la industria nacional. 

En el cambio estructural se incluye a la política de comer-

cio exterior como respuesta a las presiones del FMI. Presiones 

que se disfrazaron en· el discurso poi!tico, haciendo aparecer -

justificable la necesidad de reducir la participaci6n del Esta-

do en la economía. "Su adelgazamiento, de manera sintetizada, 

se produce por dos vías: a) la desincorporaci6n, liquidaci6n o 

reconversión de empresas paraestatales, recortes ai gasto social 

y a los subsidios otorgados a sectores ineficientes, lo cual --

incluye racionalizar la pr.otecci6n al mercado interno, y b) me

diante la liberalizaci6n de precios a los tienes y servicios -

pGblicos o política de precios realistas, esto es, que se ajus

Le co11slantcmente al nivel inflacionario" 28 • 

Por otra parte., para lograr la eficiencia econ6mica tasada 

en la productividad se ut.i~: "l.an instrumentos tales como la fle-

27 Ibic., p. ~ 5. 

28 uaqué González Juan. "Cambie Estructural en la Industria Au
tomotriz. a.

11 Mapa Econ6mico Internacional. Hev. Nlim. t CIDE. 
V.éY.ico 1989, p. 235. 
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xibilidad en la gesti6n 1aboral, que incluye funciones y cali-

ficaciones del trabajo, intensidad y ri trno del proceso de tra-

l:ajo, libertad de contrataci6n y despido del trabajador con m~ 

nima carga social. 

La alta productividad ha quedado constituída a partir del 

taylorismo y el fordiemo. F.l taylorismo surql6 a fines del --

siglo pasado, como un método de organizaci6n del trabajo que -

hizo mayor incapié en la innovaci6n de formas ~e organizaci6n 

y control del trabajo, dirigirlas a reducir los 'tieMpos muer--

tos' en la producci6n, así como también a incrementar el rendi 

miento. Dicho método daba rner.or importancia a la innovaci6n -

tecno 16g ica • 

El fordismo por su parte, surge a mediados de la sequnda -

d~cada de este siglo en las plantas de ensamblaje de la Ford -

Motor Ca., y se refhere " ..• a la estandarización del régimen -

de producci6n de plusvalor relativo y a una organización so---

cial del proceso latoral asentada en la cadena semiautomatiza-

da de producci5n que es controlada burocráticamente por la ge

rencia empresaria1" 29 • 

La alta productividad, según el neoliberalisrno, es dinami-

zadora del desarrollo económico. F.s por eso que el f'stado me

xicano considera necesario impulsar a las in~ustrias de expor-

taci6n, que cuentan con innovaci6n tecnol6gica en los sectores 

tradicionales y de punta, al mismo ti~mpo que se rlAsarrollan -

29sotelo Vale ne ia Adr ili n. "Crisis y Transformaci6n del Proce-
so de Trabajo en México 11

• Estudios Políticos. Publicaci6n -
trimestral, número 2 y 3. UN/IM. l<ílls,~ 
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con una alta productividftd. 

El cambio estructurü.l en la industria pilraestatal se ha ca

racterizado por ser más destructivo que creativo, pues el des-

pido masivo de trabajadores es el mecanismo favorito para obte

ner el tan deseado saneamiento econ6mico. 

En cuanto a las industrias controladas por capital trasna-

cional, éstas avanzan mS.s rápido en su rcorganizaci6n producti

va y comercial, a trav~s de la combinaci6n de expansi6n produc

tiva, cambio tecnol6gico, racionalidad laboral y mayor perfil -

exportador. 

En cambio, el sector privado nacional avanza de manera des~ 

gual y en general, se mantiene a la expectativa ante los cam--

tios por redimensionarniento que est~ presentando el Estado. 

En el cambio estructural ~e encuentran incluidos el redime~ 

sionamiento de la industria estatal y la reconversi6n industri

al, aml:os procesos, son considerados como polf.ticas que incidi

rán en la transformaci6n del sector paraestatal. Se inician a 

partir de 1983 y tienen como principal objetivo el de concetrar 

al sector en actividades estrat~gicas, para lo cual se hace uso 

de la desincorporaci6n cuya operación comprende ventas, liquid~ 

ciones, fusiones y transferencias de. entidades a estados y muni 

cipios. 

"En el caso del sector de enerqía, minas e industria para-

estatal, que comprende la mayor parte de las empresas manufact~ 

reras del Estado, del conjunto de 412 entidades ••• existentes -

en 198 2, se han autor izado 297 des incorporaciones, para caneen-
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trarlo en 115 entiaades a fines de 1987•
38

• 

El sector mencionado ha dejado de operar en 15 de las 28 r~ 

mas industriales en que participaba en 1982, debido a que eran 

consideradas como de presencia irrelevante por lo que las acti-

vidades del núcleo se redujeron de una manera significativa al 

dejar de participar completamente en la producci6n de vehículos 

automotores, asi como de deshacerse de Fundidora Monterrey, Ce 

un namero siqnficativo de ingenios azucareros y de algunas em--

presas enlatadoras de pescados. 

Consecuentemente, la política de desincorporaci6n de empre-

sas estatales, ha provocado que las actividades del sector se -

concentren en la produccilSn de insumos de uso generalizado, en 

algunos bienes de consumo no duradero y de capital, abandonand~ 

se así totalmente la producci6n de bienes de consumo duradero. 

Al proceso de modernizaci6n y rcestructuraci6n del mo~o de 

operación de las ramas productivas del sector paraestatal se le 

denomina reconversión industrial. 

Como se señal6 anteriormente, la reconversi6n industrial es 

una política contenida dentro del carrric estructural, que tiene 

como prop6sito incidir en aquellas rar.as industriales maduras -

que no cuentnn con el tamaño suficiente para competir, pero ad~ 

más muestrun rezago!; tc~cno16qicos. También se pretende la ar ti 

culaci6n de cadenas rroductivas prioritarias que se hallan in--

30
Hilker Tons B. "La Reconversión Jndustrial en México: Sus Ra 
zones y sus Restricciones End6qena5 y Ex6qenas". En Miniam,
lsaac. Camh~~truct~r:.~!J.....r.1roduc~i:É!"l~ Ventajas C'omparatl-
~- CIOE. ~exico f9Rp,, p. 13-r:--- -
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completas. 

En 1986 el Secretario de la SF.MIP identific6 ante la C~mara 

de Diputados cuatro actividades a reconvertir: Siderúrgica, fe~ 

tilizantes, azúcar y equipo de transporte por carretera, ferro-

viario y para el metro. Sin embargo, a principios de 1988 se -

decidi6 la desincorporaci6n del grupo DINA con lo que se renun-

ci6 a la producci6n de equipo de transporte por carretera. "To

das estas actividades pertenec1an al n~cleo <le la industrio es-

tatal y realizan 29% del valor de su producci6n en 1983, porce~ 

taje equivalente a 60% de la producción manufacturera estatal -

no petrolera" 31 

Se intenta además, fomentar el crecimiento de ramas moder--

nas y la creaci6n de industrias de alta tecnoloqín. Fn cuanto 

al primer caso, se consideran la construcci6n naval y la petra-

química básica. Respecto a las actividades de alta tecnolog1a, 

se ha decidido impulsar y fomentar la microelectr6nica y la bi~ 

tecnología. 

De esta forma, el proceso de reconversi6n y modernizaci6n -

de las ramas tradicionales tiene como meta principal aumentar -

la eficiencia y competitividad internacionales, para generar di 

visas y promover un mayor número de empleos. 

Al cambio estructural se a~rcq6 la política caMbiaria, deb! 

do al excesivo manejo especulativo de las divisas durante 1981-

1982. Se trataba de estabilizar el siRtcma camtiario para ra-

cianalizar y aumentar su disponibilidad, pero además para aar -
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un mayor impulso a las exportaciones no petroleras. 

El tal sentido del PIRE señalaba: "Se busca recuperar el rner 

cado cambiario para el sistema financiero nacional y mantener un 

tipo de cambio realista que aliente al exportador v propicie la 

captación de divisas necesarias para el abastecimiento de la 

planta productiva, eliminar subsidios cambiarios irracionales 

que afectan la salud de las finanzas públicas, mantener un con--

trol estricto sobre las importaciones y racionalizar gradualmcn-

te la protecci6n a los diferentes sectores, para eliminar ganan-

cias indebidas que inciden negativamente en el bienestar Ce los 

consumidores y lograr así una mayor integraci6n industrial y com 

32 petitiva de nuestros productos 11 

La política cambiaria se puso en marcha con la intenci6n de 

reducir o eliminar los efectos inflacionarios y, fundamentalmen

te, se plane6 como el principal promotor del moñelo secundario -

de exportaci6n que se delineaba en parte como un proyecto para -

.hacer frente al compromiso del pago de la deuda externa. 

Con la actividad exportadora se pensaba enfrentar la escasez 

de divisas, inducir las transformaciones estructurales de la - -

planta productiva y asimismo evitar mayores atrasos en la opera

ci6n de la misma, a través de una reducci6n gradual de la prote~ 

ci6n en que se encontraba. s~ Üdbd poi. h~cl10 yut..: con la. polí ti-

ca cambiarla se reqularían los flujos comerciales externos y se 

iniciaría la eliminaci6n de los subsidios a la importaci6n, esti 

32
Hernández, Lourdes. 11 La Política de Comercio Exterior en el -
Sexenio 1982-1988. Un Balance". En Mapa Econ6mico Internacio-
nal. Rev. Núm. 6. Op. Cit. p. 92. -
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mulando de osa manera la actividad exportadora, bajo un tipo de 

cambio realista, pero también bajo un fuertu castigo de las irn-

por tac iones. 

Debido a la fu~rte conlracci6n del mercado nacional, se pr~ 

tendia estimular la colocaci6n do aquellos productos que no eran 

t::onsumidos internamente, se evitaría (;on P-llo una mayor recesi6n 

del aparato productivo y una caíd~ mSs significativa de la de--

manda interna y del empleo. 

"De este modo, el estimulo a lu. actividad exportaaora a tra

vés del subsidio cambiario y de la política <le contención sala-

rial, fue la línea establecida en el PIRE. Con ello se preten-

dia iniciar una fase transitoria hacia la construcción de un mo

delo sustitutivo de exportacioncs" 3
.j,. 

3J 
lbi<;'..' I'· q]. 



2.2. Liberalizaci6n del Comercio Exterior Versus 

sustituci6n de Importaciones. 

41. 

La estrategia puesta en marcha por el gobierno mexicano pa

ra modernizar y unirse a las corrientes del capitalismo mundial, 

se apoya en los logros obtenidos por aquellos países que han 

crecido bajo el amparo del sector externo. 

De esta manera se ha estableci~.o una estrecha vinculaci6n -

entre comercio internacional y desarrollo, entendiéndose este -

Oltimo como sin6nimo de crecimiento econ6mico, es decir, creci

miento sostenido del producto interno per cápita. 

En materia de comercio internacional y en el transcurso del 

desarrollo del capitalismo, surgen cambios en las circunstancias 

y de los intereses en juego, en cada etapn de la estructura es

tablecida. 

A cada etapa del desarrollo del capitalismo correspondi6 

una teoría de comercio internacional, que intentaba explicar el 

intercambio comercial exaltando sus criterios, sustituyéndolos 

o relegándolos, pero siempre justificándolos en cada momento y 

de acuerdo a la realidad e intereses predominantes. 

Así pues, tocó al mercantilismo analizar el intercambio con 

base en el lucro bajo la protecci6n del Estado. A esta corrie~ 

te te6rica le succdi6 el industriali~mo, donde 3urgc la teoría 

clásica que recha::a -el proteccionismo y recomienda el libre ca!!! 

t.io. Es en ~stas mismas bases en las que se apoya la teoría --
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neoclásica, que hace su aparición en la etapa de 111Sxima exp.oJ.n--

si6n comercial y por lo tanto tambi~n del capitalismo. 

Una vez que concluye la etapa anterior, a principios del -

presente siglo, nace la teoría del equilibrio ante un descenso 

de la actividad econ6micn. Esta teorra se propone explicar las 

deficiencias del capitalismo, por lo que ve como necesaria la in 

tervenci6n del Estado. Keynes fue su autor principal y se prec~ 

niz6 al mercantilismo, recomendando una neomercantilismo con el 

fin de sostener la demanda efectiva. 

La teoría neoclásica se muestra en oposici6n a la politica -

coIOercial externa de tipo proteccionista. Por polr.tica comercial 

externa se entiende como "un conjunto de leyes, reglamentos, apo-

yos, permisos o prohibiciones a que deben ajustarse los artículos 

de comercio exterior. Desde el punte de vista fiscal, viene a -

ser el monto de los impuestos que se aplican a la entrada o sali

da de n;iercancías, y a los cuales se les denomina aranceles 1134 . 

En base a sus objetivos, la política comercial externa puede 

ser proteccionista o librecambista. En la primera se establecen 

controles y trabas en cuanto a la cantidad o a la calidad de las 

importaciones. En la segunda se elimina todo tipo de regulaci6n 

a las importaciones con la intenci6n de abrirse a la competencia 

exterior. 

34ortíz Wadgymar, Arturo. Manual de Comercio Exterior de México 
(de los mercantilistas al GATT). Instituto de Investigaciones 
Econ6micas, UNAM-F.ditorial fiieiitm Tiempo. México 1988, p. 118. 
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Como podemos ver la política proteccionista es fruto de -

la corriente mercantilista, que enunciaba lo siguiente: en la -

acumulaci6n de metales est5 el poder1o de la nacl6n; uno de los 

medios más importantes para obtener riqueza es el comercio ex-

terior, lo que implicaba necesariamente un saldo comercial fav~ 

rable; defensa estatal de la economta frente al exterior; libre 

cambio interno y protecci5n frente al exterior. 

Como se señal6 anteriormente, el neoclasisisrno se apoya en 

la teoría clásica del comercio internacional, cuyos principales 

exponentes fueron Adaro Smith y David Ricardo quienes sostenían 

exactamente lo contrario: Bconom!a abierta; la producci6n y el 

trabajo inducen la riqueza de las naciones; se propone también 

la teor'ia señalada dos aspectos torales en su estructura como -

son la no participaci6n del Estado en la economía y la libertad 

econ6mica en toda su amplitud. 

Con la defensa de la teoría cl§sica y la política de libre 

comercio que de ella se derivó se consoli<lüron las ventajas pa

ra los países má5 desarrollados sobre todo en los aspectos pro

ductivo y comercial, a costa de los menos dearrollados lo que -

permite realizar la ganancia. 

•ranto los clásicos como los neoclásicos teorizaron y pr.o-

pusieron políticas comerci<des, para la 1~X[1'1n!-~H5n y c..:onsoJ ida-

ci6n del industrialismo. Las teorias creadas después rte los -

clásicos, es decir la del necoclasisismo, de lo escuela del equ~ 

iibrio o de la corriente keynesiana Licncn dP.fectos que lñs ha-

Cf'?n inaceptables para que los r,a]Ber-. menor; rles'3rroliadns las a--
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dopten como guia en sus desiciones u~ política come.rcL:il. 

Si bien es cierto que los países menos desarrollados inici~ 

ron su industrializaci6n protegidos con aranceles y restriccio--

nes tilos ardientes partidiarios del libre cambio los han conmine_ 

do por éstas prácticas, pero acto seguido suelen caer también --

los países ya industrializados bajo el proteccionismo en la com-

petencia entre ellos o lo emplean como recurso para arrancar ca~ 

cesiones a los países en proceso de desarrollo industria1" 35 • 

En lo que respectn a la política comercial de México se re-

gistran principalmente dos periodos: el primero abarca de 1940-

1982 el cual fundamentalmente es proteccionista y el segundo de 

1983 en adelante, que se caracteriza por dirigir la economía ha-

cia el librecambismo con total apertura al exterior. 

En el primer período arriba señalado, se pone en práctica -

el modelo de sustituci6n de importaciones, el cual establece el 

crecimiento orientado hacia el mercado interno, al mismo tiempo 

que establece corno necesaria la acci6n directa del Estado como -

inversionista y como garante de una estructura proteccionista y 

de estímulos a la industrializaci6n. 

El proceso sustitutivo se inicia con la producci6n de bié--

nes de consumo, continGa con la de bienes intermedios y se detie 

ne en la sustitución de bienes de capital, ya que según Ortíz -

Wadgyrnar36, esta etapa no puede ser realizada por la escasez de 

35
•rorres Gaytán, Ricardo. Teoría del Comercio Internacional. Edi 
torial Siqlo XXI. Méxlco19lr>,-¡;:-rn~-----------

36
ver Ortíz Wadqymar, Arturo. 
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mercados, porque el país no cuenta con la tccnolagra necesaria -

ni tampoco con el llamado K11ow Uow, pero además no se dedica al

gGr. financiamiento para el pago de uso de patentes y marcas, así 

como a la contrataci6n de técnicos extranjeros para que asesoren 

a los mexicanos. 

Es evidente entonces, que existen obstáculos en la propia -

estructura econ6mica del país, por lo que resulta una tarea difí 

cil la competencia con el exterior. 

Pero si para las empresas nacionales es difícil competir a 

nivel internacional, para las trasnacionales no lo es. Las que 

se encuentran en el pais gozaron de todos los beneficios de la -

estrategia de sustituci6n de importaciones debido u las ventajas 

tanto en incentivos corno en exenciones fiscales diversas "en 

cuanto se refiere a impuestos prediales, del timbre, versi6n de 

utiliades, f inanciamhentc y edif icaci6n de una costosa infraes-

tructura econ6mica, que iba desde la construcci6n de carreteras, 

energéticos Carntos, parques industriales, etcétera ... De all! 

que insistamos en lo engañoso que resulta el dato de exportación 

de productos manufactureras en los que las compañ1as trasnaciona 

les establecidas en M~xico han encontrado un buen puente para la 

venta de sus productos al exterior a mucho más bajo costo37 " 

Las deficiencias que tuvo la estrategia de sustituci6n de -

importaciones limitaron la capacirlad del Hparato productivo, de-

bido a la coexjstencla de cligopolios con empresas pequeñas que 

objetivamente eran incapaces de enfrentar la competencia externa, 
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además de que no tuvieron acceso -corno los primeros- a los apo--

yos estatales. 

Sin embargo, es necesario señalar que con el modelo sustitu 

tivo de importaciones no s6lo se logr6 un crecimiento sostenido 

sino que también se di6 la consolidaci6n del aparato productivo 

nacional y se crearon fuentes permanentes de acumulación para el 

capital privado todo lo cual, se agot6 en 1982. 

Fue así como en 1983 se propusieron tareas entre las que 

han resultado el logro de la eficiencia productiva, el arribo a 

crecientes niveles de productividad y la vinculaci6n de la pro--

ducci6n interna a los requerimientos del mercado externo. A to 

do esto se hace alusi6n en el PND y en el Programa Nacional de 

Fomento industrial y Comercio Exterior (PRONAFICE). 

El desequilibrio externo y la inflaci6n llegaron a niveles 

alarmantes que llevaron al cambio en el proyecto econ6mico na--

ciqnal, por una concepci6n liberalizadora de la economía, en la 

que el Estado modificaria su posici6n reguladora por presiones 

del gobierno de Estados Unidos y del FMI. Por lo tanto, se es

tablece en el PRONAFICE la posici6n del gobierno mexicano en la 

economia del país: " •.. es necesario incrementar la libertad de 

la economía nacion.:il, mediante la adopci6n de una nueva es trate 

qia de industrializaci6n y comercio exterior1138 . 

La finalidad entonces con la liberalizaci6n de las éXport~ 

cienes ha sido la estabilizaci6n y el ajuste estructural de la 
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economía. Ante esto, en 1983 el Estado eximi6 de permiso de ex-

portaci6n a casi todo tipo d.e productos quedando bajo este régi-

men aquellos cuya venta externa afectara el abasto interno. 

En lo inmediato, la apertura externa no af ect6 a las impar-

taciones puesto que se pretendia por principio, provocar su con-

tracci6n con la idea de inducir un saldo comercial favorable. No 

obstante, tiempo después se determin6 la apertura comercial de -

las importaciones con el supuesto de que esto obligaría a la in-

dustria nacional a modernizar se y competir con el exterior. 

Los pennisos previos fueron sustituidos por aranceles, cuyo 

monto se estipul6 a mediados de 1903 entre el 10 y el 50% ad-va-

lorem. "Para finales de 1985 ya se contaba con un 90% de la ta

rifa de importaci6n liberada de permisos previos y sustituídos -

por esos aranceles" 39 . 

Por tanto, la apertura comercial se orient6 a modificar la 

estructura de protecci6n prevaleciente, oficialmente considerada 

como excesiva, permanente y discriminatoria ya que había regis--

trado efectos nocivos sobre la competitividad y la articulaci6n 

sectorial del aparato productivo. 

Al influir Estados Unidos y el FMT en la implantaci6n de --

cambios trascendentes en la pol1tica P.con6mica de México desde -

la firma de la Carta de Intenci6n de septiembre de 1976, puede -

decirse que la economia no se ha planeado en raz6n de los ínter~ 

39ortíz .wadgymar Arturo. "La Apertura de Exterior de Mllxico. Ha
cia Una Interpretaci6n Global en un Contexto Te6r1co-Hist6ri-
co11 •. 3er. ~!!!.!!!~!:~-2~~!.!::_~~~!:!.~IE~~~~~~~!._~i tu~~~D_Y_~~E~
~;~e~ · Mexico 1905. p. 19. 
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~es del pa~s, aunque la finalidad principnl sea la esta~illza-

c í6n económica. 

El marco te6rico del modelo de sustitución de itnportaciones 

proviene de la Comisión Econ6nica para América Latina (CCPAL}, -

institución que consideró como motor de crecimiento la industri~ 

lizaci6n orientada hacia el meren.do interno. FUE! en la década -

de los cincuentas cuando se definieron los criterios de protec-

ci6n al mercado interno; de ompliar el papel del Estado corno pr~ 

motor principal del desarrollo; de defenderse como unidad lati-

noamericana de las fluctuaciones de las relaciones de intercam-

Dio, con base en la teoria del deterioro de los términos de in-

tercambio, tambi6n creación de la corriente cepalina en aquellos 

ar.os. 

La importancia del pensamiento cepalino radica en que cre6 

un proyecto alternativo a la economía neoliberal y por tanto, -

hizo posible una interpretaci6n contestataria de la inflaci6n 

y de las políticas de cstabilizaci6n. Consecuentemente se desa

t6 una pol~mica entre estructuralistas cepalinos y los neolibera 

les monetaristas. 

nLa inflación -sostenían los estructuralistas- no es un pr~ 

Glema monetario. Es el resultado de desequilibrios de carácter 

real que se manifil str:n en foru1d <le aumento:; del nivel general -

de precios". Y lu~go afirmaban: nal crecer una economía subdes~ 

rrollada algunas ramas de la producci6n se expanden más que otras 

debido a los desequilibrios inherentes a toda economía periféri

ca. Pero .•. nada asequra que el sistcm~ de precios corrija tales 
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desequilibrios como lo planteiln los economistas neocl~sicos 1140 • 

Desde el punto de vistp. ele los estructuralistas, las polít_i_ 

cas de estabilizaci6n bloquean todo intento de superar las con--

tradicciones del proceso de desarrolio pcrif6rico, bloquean asi

mismo el desarrollo y provocan una disminuci6n del crecimiento -

esto es una recesí6n econ6mica. Así pues, toda política que pr~ 

tenda atacar la inflaci6n no debe ir desvinculada OC' la políti--

ca general de desarrollo que libere al sistema de las presiones 

estructurales que impiden su transformaci6n y expansi6n. 

Tampoco el an5lisis de la inflación debe hacerse como una -

apreciaci6n global sino a partir de casos y de países concretos, 

puesto que sus formas de manifestaci6n vartan de paí~ a país. 

La denominada posición monetarista se inici6 por medio de -

las llamadas politicas de estalilizaci6n, propuestas por algunas 

consultoras privadas de Estados Unidos. Después, fueron impuls~ 

das por las misiones del F~I, los funcionarios de los bancos ce~ 

trales y ministros de los países latinoamericanos, quienes al p~ 

seer un mayor conocimiento acerca de las economías de Américo L.e: 

tina impuaiéron dichas políticas, cuyos resultados han provocado 

elevados costos sociales y agudos procesos de recesi6n econ6mica. 

La postura monetarista se impuso sotre la estructuralista. 

A partir de ello el FMI consolid6 y legitimó su presencia ante 

los gotjerno5 latinoamericanos, al9unos ñe los cuales se Pan pre

parado en universidades estadounidenses como la de J!,1rvard o la 

Chicaqo, con lo que fortalecen este enfoque. 

40
Noyola Vfizaquez, Juan F. Des uili~rio Fxterno e Inflaci6n. In
vestigaci6n Econ6mica ~ 2, Fac. de Econ. UNAM, 98 , pp. - B. 
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Las políticas de estabilización inciden sobre aquellos me

canismos capaces de efectuar una contratación brusca del gasto -

nacional o de la demanda global, con lo que provoca una contrae-

ci6n monetaria y crediticia. 

La reducci6n de la demanda efectiva y la contrataci6n mane-

taria y crediticia se logra a través de lo siguiente: 

11 a) Abolir o liberar las restricciones cambiarias y los co!!. 

troles a la importaci6n; 

b) ajustar la paridad cambiaria; 

e} programar medidas internas antiflacionarias, incluyendo 

destacadamente: restricciones crediticias; elevadas tasas de in-

terés y de los niveles de la reserva monetaria; control del déf! 

cit gubernamental; reducción del gasto pGblico; abolición de sub 

sidíos al consumo; control salarial; liberaci6n de precios¡ 

d) dar la bienvenida a la inversi6n extranjera1141 

Hoy en d!a se pone un mayor €nfasis en la liberalización rle 

precios, en la apertura al exterior y en eliminar otstáculos a -

la inversi6n extranjera, la cual en México puede ser hasta por -

un 100% de participaci6n siempre y cuando no se introduzca en al 

gunas áreas estratégicas en las que sólo el Estado puede partic~ 

par. 

Todo lo anterior se traduce en una mayor concentración de -

la riqueza por existir una redistribuci6n regresiva del inqreso 

y que al agudizarse la recesi6n econ6mica se retroalimente las -

41 tabra,Armando. P d ara Enten er la Economía Me><icana. rJNAM. 1987, 
p. 32. 
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politicas de estabilizaci6n. Es decir, se da lugar a un círculo 

vicioso de inflaci6n-estatilizaci6n-rccesi6n. A esto se agrega 

la cancelaci6n de mejores niveles de vida en la poblaci6n1 se i~ 

pulsa el monop6lio en perjuicio Ce la pequeña y mediana empresa; 

se abarata al pais a los l:olsillos del inversionista extranjeros 

y se redistribuye el capital de los paises pobres a los ricos. 

Por otra parte, al establecer un diugn6stico de la situaci6n 

de los paises perif~ricos, el FMI explica la inflaci6n en funci6n 

del gasto gubernamental y de la intervenci6n del Estado er, la ec!:?_ 

nomia. Esto significa que dicho organismo utilizaao a la infla-

ci6n como arma en contra del estancamiento y la crisis, siendo e~ 

ta el principal objeto de toda acci6n econ6mica. 

Otro de los supuestos que se tienen con la aplicaci6n de las 

politicas de estabilizaci6n, es la disminuci6n del d~ficit guber

namental. No obstante, el.déficit continúa porque con la rece-

si6n se reduce la base tributaria y, en consecuencia, los ingre-

sos del sector pGblico. Por otro lado, con la liberalización del 

comercio exterior no se logra el equilibrio de la balanza de pa-

gos, debido a la rigidez de las exportaciones que continuamente -

eslán sujetas a condiciones desfavora~les y a fiituaciones que es

capan a determinaciones del mercado interno. "Adernfis da<la la 

elevada propensi6n a importar rle los qrupofi c:on poder arlquisiti-

vo, las importaciones crecen cuando tienUen a atenuarse las res-

tricciones o controles ... La cr'ític,i. fl ln.-; rt:sultados Oc las pol! 

ticas de estabilización supone que la corriente estructuralista 

criticc: también el cliaqn6stico iIT1plíritr1 c~e LJ pnsici6n monetaris 
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t .4 2 a • 

Dentro de las presiones que ha tenido México por parte de Es 

tados Unidos, sobresale la de su i~greso al Acuerdo General de 

Aranceles Aduaneros Comercio, (AGAAC) organismos de car&cter mu~ 

tinacional creado en teoría, para resolver los problemas comerci~ 

les entre los países subdesarrollados y subdesarrollados. Tal h~ 

cho se debi6 a que no habria otra forma de resolver controversias 

comerciales con dicha potencia, puesto que la Ley de Acuerdos co-

merciales de 1979 con este país establece la obligación de los --

paises socios, -entre los que se encuentra México- a eliminar su_!: 

sidios a sus exportaciones, así como a permitir el acceso de las 

exportaciones norteamericanas en cuyo caso contrario, se hacen 

merecedoras de la aplicaci6n de impuestos compensatorios. 

En ese mismo sentido, la Ley de Comercio y Aranceles puesta 

en vigor en 1984, refuerza aún m§s la posici6n estaCounidense, ya 

que obliga a sus socios comerciales a que liberalicen su comercio 

pues de no hacerlo, quedan eliminados del Sistema Generalizado de 

Preferencias Arancelarias. De esta manera se condena a M6x.ico a 

mantener obligadamente el intercambio desigual con Estados Unidos. 

Es de esta manera como ocurre la apertura al exterior de la 

economía mexicana, la cual Ortiz Wadgymar intenta conceptualizar 

como 11 
••• la modií icación estructur;:il de la política comerciril de 

México, que tiene como prop6sito eliminar la protecci6n arancela-

ria que se aplic6 desde 1940 a la industria establecida en terri-

torio nacional. Tal cosa con el objeto de facilitar mediante la 

42Noyola•V5zquez, Juan F. Op. Cit. p. 22. 
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aplicaci6n de ar~nceles tajos la entrada de mercancías del exte

rior que anteriormente esta.l:un limitadas por los llamados Siste

mas de Permisos Previos" 43 

A la apertura comercial se suma la libertad cambiaría. En -

efecto, desde 1983 México dejo de racionalizar el uso y destino 

de las divisas. Desde entonces y por acuerdo con el FMI se pasó 

de un sistema de control de cambios, n una sítuaci6n sin precede~ 

tes de libertad cambiarla,que ha conducido a la desprotecci6n de 

la moneda nacional frente a las extranjeras por la especulación 

y fuqa de capitales que provoca y a que se elimine una importan-

te medida correctiva del desequilibrio de la balanza de pagos, -

como lo es el control dP. cambios~ 

Es evidente entonces que existen varios factores que ponen 

en entredicho el supuesto de que con el cambio estructural en el 

que figura la apertura al exterior, se logrará la modernización 

de la industria nacional, cuando lo que se observa es un ~ayor -

recrudecimiento de las prácticas proteccionistas por parte de -

los países desarrollados: se observa tamrién restriccí6n en la -

demanda nacional y en consecuencia se ha agudiiado la crisis de 

la industria mexicana; asimismo, con la liherali~aci6n del comer 

cio exterior se está dando una tendencia progresiva al incremen

to de las importaciones en perjuicio ñe la pequeña y medinna em

presas, quienes dificilmente resislirán lo~ embates de la compe-

tenciü desleal. 

43
orti7. Wadqymur, Arturo. Han11;¡l dt>H. Op. Cit., P~ t17. 
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Cuando en 1976 comenz6 a dar muestras de agudizaci6n la cri

sis econ6mica, el Estado mexicano se propuso superarla y conver-

tir al país en una potencia industrial intennedia. Así fue como 

se cre6 el Plan Nacional de Desarrollo Industrial Mexico 1979, -

instrumento que, se pensaba, earía al pa1s la capacidad de atacar 

·eficazmente los desequilibrios estructurales para enfrentar los -

nuevos retos que se presentaban en la economia mundial. Sin em-

bargo, el énfasis en la petrolizoci6n de la economía y el crecie~ 

te endeudamiento externo, djecon marcha atrás en el proyecto de -

superar los desequilibrios estructurales y se di6 paso al fortal~ 

cimiento de los subsidios, provocando que toda intenci6n de avan

ce estructural se diera en una mínima proporci6n y s6lo·en aque-

llos sectores industriales que resultaban mfts rentables a la eco

nomía nacional. 

Con la caída de los precios del petr6leo, en 1981 y 1982 se 

volvi6 con mayor determinación a la ejecución del cambio estruc-

tural por la imposibilidad de sostener artificialmente la renta

bilidad general de la economía. Se decidi6 pues, impulsar un de

sarrollo industrial vinculado al mercado mundial y una mayor apeE 

tura de la economía. Para esta estrategia de cambio e3tructural 

se expidi6 el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 cuyos objeti

vos pretendían entonces la racionalizaci6n del aparato productivo 

con la idea de elevar la productividad en la economía y la redef i 

nici6n de las formas de articulación al mercado mundial. 
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Adicionalmente se aprotaron el PRONAPICE y el PROFIEX (los 

cuales desarrollaremos en e.l siguiente cap'i tu lo) para impulsar -

la estrategia de comercio exterior. 

Así, desde 1983 se impulsaron cambios tecnol6gicos que par

tieron desde determinados procesos de .i:eorgi\ nizaci6n del trabajo, 

hasta la eliminaci6n del proteccionismo comercial rlentro de un -

marco de graves limitaciones causadas por la limitación finan

ciera externa e interna. 

A pesar de los mínimos logros alcanzados, el gobierno mant~ 

va su posici6n de seguir impulsando la modernizaci6n y el cambio 

estructural. No obstante, si bien es cierto que en los últimos· 

años se han expandido las exportaciones no petroleras, las tran~ 

formaciones en la estructura productiva brillan por su ausencia, 

puesto que la industria en su conjunto continuó subordinada a los 

requerimientos del comercio internacional con alto grado de dé-

pendencia tecno16gica y de insumos básicos industriales, con gr~ 

ves desequilibrios entre sectores productivos, entre ramas e in

cluso entre empresas y empresas. 

El auge petrolero ocasion6 un cambio cualitativo y cuantita

tivo de las exportaciones manufactureras mexicanas, pues en 1982 

-año en f!Ue se regittr6 un m!nimu hist6rico de su participaci6n

comenzt5 a surgí r de una munera paulat1 na una sustituci6n de las 

viejas mercancías de consumo por insumos industriales, utildza-

dos propiamente por una industria con tendencias modernizantes: 

sideruroía, minr~ralcs no metálicos, micrornetaUlrgica, qu!mica, -

celulosa y pilpel, plástico y caucho, fibras y resinas sintéticas, 
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producci6n de maquinarin y equipo básicamente del sector auto~o

triz. Como se observa ha sido una industria que ha dado muestras 

de alta competitividad y de alta intensidad de capital. 

Ahora bien, en t6rminos de dinamismo, hasta 1988 sobresale -

el comportamiento de once ramas industrinlcs señaladas por José -

Antonio Rojas (ver cuadro 1), entre las que resaltan por su impo~ 

tancia exportadora las industrias siderúrgicas; de plástico, cau-

cho y de productos metálicos; maquinaria y equipo, ~sta altima --

"centrada en la exportaci6n de autom6viles, motores y partes auto 

motrices y en equipo de cornputación" 44 . 

Existe por otra parte, circunstancias referentes a la dinám~ 

ca exportadora que es imposible soslayar. En priner lugar, la -

distribución sectorial muestra un fuerte incre~ento de las e~por-

taciones por parte de las empresas trasnacionales, que alcanzan -

más del 560 i de participación de las exportaciones en su conjunto, 

mientras que los exportadores del sector público y privado nacio--

nal no cuenta con participación exportadora significativa. 1qlle--

llos, debido a la caida ue los precios internacionales del petr6--

leo, estos últimos, por cierto algunos con participaci6n de la in-

versión extranjera directa, alcanzan apenas el doble de su partic~ 

paci6n entre 1982 y 1988. 

En segundo lugar, debemos considerar el contenido importado -

en la dinámica exportadora. Las empresas con mayor consumo de in-

sumos importados son precisamente las que sobresalen por su alta y 

44 Rojas,José Antonio. "México: una industria en severa transici6n 11 en 
~l Cotidiano, Núm. 31. México Sept-Oct. 1989, pp. 4 y S. 
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Reordenación de xa~qs exportadoras de M~xico 

(en base al comportamiento en 1988) 

DinamiSlO exportador: 

57. 

X-1988/.{-1982* 
% 

!\lrticipaci6n en 
1988 

1) Siderurgia 

2) Plástico-cauc!n 

3) Prod. toot. maqu.e:¡uipo 

4) Textiles y vestido 

5) Celulosa y papel 

6) Min. ro JOOtálicos 

7) Madera y sus prod. 

8) Q.Jlinica 

9) I\'!trogulinica 

10) Mincrauetalúrgica 

ll) Alirn., beb. y tabaco 

Lugar 

578 So. 

500 llo. 

497 ler. 

317 6o. 

315 Bo. 

276 7o. 

250 lOo. 

216 20. 

134 9o. 

116 4o. 

95 3er. 

FUente: Eliil:oraci6n de JoiJ! l\ntonio Jbjas con datos de SPP, ianco 
de México y SEMIP, 1989. 
* X-1988: ;xportaciones en 1988; x-1982: El<portaciones en 1982. 

sostenida participaci'6n en las exportaciones como son: productos 

metálicos; maquinaria y equipo; química, derivados del petróleo; 

caucho y plástico. En este mismo sentido, sobresalen más las r~ 

mas automotriz, por el ensamblaje de autom6viles y fabricaci6n -

de motores y partes; las ramas de resinas y fibras artificiales; 

hule y plastico. Tienen menor contenido importado de insumos i~ 

dustriales y bienes de capital, las industrias del vidrio, cemerr 

to y el acero. 

Otras ramas que aan cuando han disminuido la ímportaci6n de 

insumos debido principalmente a la recesi6n que mostr6 la econo-

mta durante los siete afias arriba considerados, han sostenido un 

significativo volamen de importaciones muchas de ellas de bienes 

de capitul; son la de producción primaria de petróleo y gas, de 
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gcncraci6n de electricidad y 'de la construcci6n. Las que mostra.

ron estancamiento por la nus¡:..ensi6n de sus importaciones son las 

de refinaci6n petrolera y petroquímica básica. 

Es necesario señalar que existen ramas que por no poder pa

gar sus importaciones con las divisas obtenidas por ventas al e~ 

terior, tienen que ser "subvencionadas" por otras que son super~ 

vitarias. Es el caso de las industrias de celulosa, papel y sus 

productos; de resinas y fibras artificiales; del p15stico y de -

hule. Evidentemente las ramas que tienen superávit y que por --

tanto pueden pagar su contenido importado son las que muestran -

una alta participaci6n en las exportaciones del país. Entre és-

tus se encuentran las ramas de la siderurgia, la automotriz y la 

petrolera. 

Por último es importante mencionar hasta que grado de exte-

riorizaci6n comercial han llegado las distintas ramas~ ~La auto-

motriz exporta más del 40 por ciento de su producto; la de moto

res ha llegado en 1988 a una exportaci6n superior al 75 por cie_!! 

to de su producci6n; la metalmecánica básica export6 en 1966 el 

13.4 por ciento de su producto; la divisi6n química, del caucho 

y del plástico exporta el 16.6 por ~~ento de su producto•
45 

Aún cuando se debe reconocer que las exportaciones no petr~ 

leras han tenido un aumento significativo respecto al producto -

nacional, es preciso agregar que ~Stas no han acc~dÍdO al ffiaX~ 

me hist6rico de su participación en las exportaciones mundiales 

que fue de 1.4 por ciento en 1964, 

45
rbid., p. 8. 
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El descenso de la participaci6n de las exportaciones no p~ 

troleras de la industria manufacturera mexicana se encuentra a-

saciado a un importante decremento cuantitativo de la produc--

ci6n·inte.rna bruta industrial, a pesar de que se vi6 un crecimie!! 

to de más del doble entre 1970 y 19Bl. El desempeño industrial 

en el funcíonarníento de la cconom'.i.a a precios de 1970, deseen--

di6 de 321 41B millones de pesos a 290 5B3, o sea 9.6% entre --

1981 y 19B5 y la participaci6n del PIB industrial en el PIB gl~ 

bal, cay6 del 35.4% al 31.9%. La misma situaci6n se observa en 

la producci6n industrial por habitante. 

Entre los factores a los que se atribuye la depresi6n pro-

ductiva industrial se encuentrun la restricci6n de crédito a la 

industria, una irnpprtante fuga de capitales, la contracci6n de 

la inversi6n pública, el cumplimiento en el pago de intereses -

de la deuda externa, etc. 

La productividad consecuentemente también se ha visto af e~ 

tada: "El índice del producto interne; bruto industrinl por per-

sona ocupada, ..• muestra que cada obrero, en promedio estuvo au 

mentando su productividad en 7.2 por ciento anual entre 1970 y 

l9B2 y que, después de este último año, la disminuy6, obligada-

mente por contracciones continuas del mercado en 16.3 por cien-

to en 1983, permaneciendo estancada en 1984 y empezando a recu-

perarla en 19B5 con una me.ioría de 4. 6 por ciento que no conti

nuará en 1986" 46 . 

46
Rey Romay Benito. "Industria Mexicana y Planes ñe Reconver- -
si6n:Alqunas Reflexiones: Protlemas del Desarrollo. Uo. 60. -
I .I.E., UNl\M, Enero-tforzoliiB'f;--p. 133. 
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Por otro lado, despierta interés y al mismo tiempo preocu

paci6n el estado en que se encuentra el comercio exterior d~ Mé 

xico, aan con los camtios importantes en la estructura de las -

exportaciones. Haciendo a un lado las ventas externas de petr~ 

leo, las exportaciones de las dos ramas de actividad más sobre-

salientes, las manufactureras y las mineras significaron apor--

tes del 59.6%, 22.5 y 18% en los años de 1970, 1980 y 1981 res-

pectivamente. Para el año de 1985 las exportaciones del sector 

manufacturero habían crecido s6lo 3%, índice alcanzado en 1984. 

A lo anterior se agrega que la estructura productiva no 

presenta modificaciones y en 1984 si bien el PIB crece en un 

3.7% el ritmo de las importaciones cas± dobla al de las export~ 

e iones. 

La recuperaci6n señalada no penniti6 superar ni en una mí

nima proporci6n los graves desequilibrios de la estructura pro-

ductiva, ni tampoco sentar las bases para resolver la crisis. 

"La enorme deuda externa, devaluaci6n progresiva del peso, 

altas tasas de interés, mercado internacional errático y alta--

mente proteccionista, alta dependencia en productos de exporta

ci6n, falta de inversi6n, austeridad presupuestaria, f11ga de e~ 

pitales ••• etcétera, anotan graves limitaciones y desequilibrios 

no res u el tos114 7 • 

La recuperaci6n entonces estuvo limitada a algunas de las 

ramas de producci6n, evidenciando así el crecimiento desigual--

47 aurgueño Lomel'Í. Fausto. 11 La Economía Mexicana, Tendencias y -
Perspectivas Cinco Años de Ajuste y Deterioro Nacional". Pro
blemas del Desarrollo. No. 71. T.. I. E., UNAM, Octubre-Dicieffi-
bre 1987, p. 14. 
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del sector industrial y agravando los dcserJ.Ui librios entre los -

sectores productivos. Fue .una recuperaci6n de cnr~cter cíclico 

y de corta duración pues durante el primer trimestre de 1985 la 

producci6n manufacturera después de un crecimiento del 6%, se -

despolom6 hasta l.Si. Esto mismo ocurri6 con la producci6n de -

bienes de capital y con la inversi6n, ast como también con la 

producci6n de bienes de consumo no duradero y la industria de la 

construcci6n. 

Hay que recordar que para 1986 se plantean nuevas metas y -

·predicciones con el Documento anual llamado Criterios Generales 

de Pol1tica Fcon6mica y con el Programa de !.liento y Crecimien-

to (PAC). As! pues, sin perder de vista la modernizaci6n y el -

cambio estructuríll considerados como 11 el único camino" viable p~ 

ra volver a la senda del crecimiento, continúa el proceso de pr~ 

vatizaci6n y trasnacionalizaci6n de la econom!a; un mayor apoyo 

al capital privado, a la inversión extranjera, a la maquila, se 

da un mayor impulso a la apertura al exterior con el ingreso al 

Acuerdo General de Aranceles Adunaeros y Comercio (GATT, por 

sus siglas en inglés), prosiguen las devaluaciones del peso y el 

endeudamiento. 

No obstante, la producci6n industrial cae hasta -7% respec

to a 1985. La pñrticipaci6n de 105 sectores automotriz, siderur 

gica, metalmecánico, textil, construcci6n y minerta, disminuy~ -

progesivamente. 

Se observa al mismo tiempo una ca!da en los niveles de los 

términos de intercambio con el exterior hasta 75.6 'l 61.5% del -

nivel que en promedio tuvieron en los años sesenta y setenta 



respectivamente. 

Con excepci6n de la generaci6n de energía eléctrica que cr~ 

ci6 un 4 .8% y de algunas activir.ar.csrelacionadas con L:is export~ 

cienes no petroleras, se da una disminuci6n de la proó~cci6n en 

todos los sectores incluyendo el manufacturero que cae un 4.6%. 

La actividad industrial disminuyó 5.3 por ciento, la rama de la 

construcci6n 12.7 por ciento, ••• y mineria 5.1 por ciento ••. El 

n6mero total de horas hombre trabajadas disminuy6 en 5.4 por 

ciento" 48 • Todo esto con respecto a 1985. 

Durante 1987 se logra un repunte principalmente en aquellas 

ramas vinculadas fuertemente al exterior que induce a pensar al 

gobierno que la recesi6n había terminado para dar inicio a una -

lenta pero gradual recuperaci6n. 

Sin embargo, la recuperaci6n que se hizo notoria sobre todo 

en la balanza comercial, se debi6 principalmente a la expansi6n 

de ·1as exportaciones, pues subieron los precios del petr6leo y -

se observ6 una recuperaci6n en las exportaciones manufactureras, 

-básicamente de empresas trasnacionale5- estimuladas por la libe 

raci6n del comercio e~terior, la baja del tipo de cambio y la de 

presi6n de la demanda interna. 

A pesar del repunte de la econom1a en l9R7, la sttuaci6n in 

dustrial no era hornog~nea ni satisfactoria respecto a 1986, ya -

que" ..• la.industria manufacturera ::..;va una reducci6n de 3.6% y las 

horas-hombre trabaja~as disminuyeron 8.6%. F.l sector p6blico r~ 

duce a menos de la mitad aquellas ramas que pose!a en 1982, pero 

el gasto en inversiones disminuye un 11. 7% en relación a 1986, -

48~ •• p. 19. 
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al mismo tiempo que el 63% de participaci6n en las ventas inter

nas y el 50% de las exportaciones se concentran en s6lo el 2% de 

la industria. 

LOS sacrificios y los nimios resultados de una moderniza-

ci6n industrial que es lmposihle con recursos nacionales y no -

deseable con recursos de trasnacionalcs, están a la vista. El -

dinamismo exportador no ha logrado modificar significativamente 

el nivel de la participación de México en el comercio mundial, -

pero aunque eso sucediera, si la industria nacional continGa de 

sintegruda, si su dependencia del exterior continúa incrementñn

dose debido a una polftica econ6mica absurdamente obstinada que 

se afirma en la convicci6n de que la etapa sustitutiva de impor

taciones ha pasado, que su existencia fue distorsionudora y que 

se amerita la industrializaci6n exportadora, se dirige al país -

hacia una mayor vulnerabilidad económ:ica y política con prepond~ 

rancia extranjera en lo industrial." 

49Ibid. p. 22. 
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~. El Impacta del Modelo de F.xportaci6n 

3.L. Fomento, ~iversificaci6r1 JQ Fxportacioncs 

y Crecimiento Econ6mico. 

La politica de fomento de las exportaciones manufactureras 

ha sido una importante preocupación de los gobiernos mexicanos, 

que comenz6 a hacerse más notoria en la d~cada de los setentas. 

Fue así como se instrumentaron varios mecanismos dirigirlos 

a estimular las exportaciones. Entre éstos se encontraba el Pon 

do para el Fomento de las F.xportacioncs de Productos manufactu

rados • (FOllEX) • 

El FO?!EX no fué un programa Gnico de prorr.oci6n exportadora 

en la d~cada antes mencionada, sino que eXistfan también otros 

mecanismos entre los que sobresalían: la exención o <levoluci6n 

de impuestos indirectos y de importaci6n; los subsidios (como -

aquellos en los que se acreditaba al exportador una cantidad su 

perior a los impuestos indirectos pagados, otro sería el de la 

reducci6n del impuesto sobre la renta <le la empresa exportadora). 

También se daban facilidades para la importaci6n de insumos, se 

otorgaba la reducci6n de costos de informaci6n y de comerciales; 

se daban créditos subsidiados; preferencias crediticias; etcéte 

ra. 

E5 enton~e~ evidente que el fomento de las exportaciones -

se ha llevado a efecto con la firme idea de que el sector exte~ 

no desempeña un papel predominante en el crecimiento de la eco

nomía rnexicanana. En tal medida, con su expansi6n se produci--
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rán efectos en el ingreso global, balanza de pagos, empleo, et

cétera. 

Debido a ello, los dos últimos gobiernos después de 1976 -

se proponen inducir la integraci6n de la industria, ~ejorur su 

eficiencia y propiciar su vinculaci6n con el exterior, sin per

der de vista. la ampliaci6n de las d~nsio~s de la planta indu~ 

trial del pais para alcanzar las anheladas metas de producci6n 

y de exportación. 

Aún cuando se lograron avances en las politicas de fomento 

a la industria y el comercio exterior, se dieron fallas en mate 

ria de inf laci6n, balanza de pagos, proteccionismo a la índus-

tria, política arancelaria y politica cambiaría, todo lo cual -

redujo sustancialmente los efectos de la estrategia de fomento. 

Si consideramos la evaluaci6n que el PRONAFIC~ hace de las 

pol5'..ticas de fomento industrial y comercio exterior que se pu-

sieron en práctica a lo largo de toda la d~cada de los 70's ha~ 

ta 1982, podríamos afirmar que todo lo realizado en cuesti6n de 

políticas de subsidios, estímulos fiscales, desarrollo tecnol6-

gico, capacitaci6n de recursos humanos, control de precios, lo

calizaci6n industrial, etc~tera, no fue suficiente para mejorar 

el desempeño de la industria y del comercio exterior. 

El Programa Nacional de Fomento lndustrial y Comercio Ex-

terior formula una propuesta de cambio estructural que induzca 

al equilibrio entre la industria y el comercie exterior y que ª!:. 

ticule al aparato industrial con los demás sectores econ6rnicos. 

Para esto basa dicha propuesta en lo siguiente: "La historia -

de los patscs que han alcanzado niveles de vida altos y crecien 
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tes para la rnayoríü de la pobL:ición muestra que ha acce~ido a 

ello mediante la consolidación de su sector industrial y la ar

ticulaci6n equilibradu de c~te con el comercio exterior"
5º. 

Como podemos ver, tal propuesta se apoya en las experien--

cias de otros paises lo cual 1rn.ce poco probable que la estrate--

gia de cambio dé resultado en un país como México, que cuenta -

con estructuras absolutamente distintas a la de aquellos países 

donde se ha obtenido buenos resultados. 

A pesar de todo, desde 1982 el gobierno se hu propuesto ha-

cer el mayor esfuerzo posible para rnodlf icar el sesgo antiexpor-

tador, propiciado por la desarticulación entre desarrollo indus-

trial y comercio exterior. En el PRONAFICE pues, se plantean --

los camti~s para superar aquellos obstáculos que enfrenta la in-

dustrL1 i'' el comercio exterior. 

Para lograr lo anterior se establecieron los siguientes ob-

jetivos: 1) Racionalizaci6n de la protecci6n; 2) Fomento de las 

exportaciones y 3) Negociaciones internacionales. 

En lo tocante a la racionalizaci6n de la protección en el -

PRONAFICE quedan determinadas las formas de protecci6n en el --

corto, mediano y largo plazos. Así, en el corto plazo se plan--

tea prosequir" ... con un esquema de asignación flexible y selec-

tivo de importaciones, eliminándose el requisito de permiso pre-

vio para los bienes intermeñios y rle capital que no se produzcan 

en el pa!s y que sean indispensables a la planta prorluctiva. Pa-

50Poder Ejecutivo Peden:il-f.ecofi. Proqruma Nr!cional r:?e roniento 
Industrial ... 2J>_,_~. p. 17. 
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ra el resto de los productos, el sistema de protecci6n se basnrá 

en el permiso previo, a fi~ de equilibrar la balanza de pagos, -

coadyuvar a mantener en operaci6n la planta productiva, generar 

empleo, asegurar el abasto nacional, racionalizar el uso de div~ 

sas y evitar presiones inflaCionaria"~ 

El ajuste de la tarifa del impuesto general de importaci6n, 

la eliminación de trabas administrativas que afectan las import~ 

ciones y su comercializaci6n interna y la desconcentraci6n de --

los permisos de importación son aspectos que agregan a la racio-

nalizaci6n de la protecci6n en el corto plazo~ 

En el mediano y largo plazos, se sei'ala en el pn()t-'AFIC~ el 

uso de los niveles arancelarlos los que " ... se definirán sobre la 

base de protecci6n efectiva que se quiera rlar o cada rama, de 

acuerdo a las prioridades establecidas en este programa 1152 

Con base en lo anterior entre 1984 y 1987 qued6 casi elimi-

nado el sistema de permiso previo, ya que se liber6 la tarifa -

de importaci6n en un 96%, además de que también se suprimieron -

los precios oficiales de referencia, permitiendo de esa manera -

el ingreso a México de productos importados a precios de dumping. 

En lo que respecta a la gravaci6n arancelaria, el nivel de pro--

tecci6n alcanz6 niveles arancelarios er1tre exento y 10~ en 1988, 

con lo que se di6 otra opci6n para que las rnercanctas de import~ 

ci6n pnq.iran bajos derechos al introrlucirse en territorio nacio-

Slibi'.!_., p. 120. 

52~· 
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Otro gran lineamiento de la pol1tica de comercio exterior 

con el esquema de apertura comercial, es el de negocinclones in-

ternacionales. Es en este aspecto en el que el país se ha mas--

trado empeñado en mejorar debido a los obstáculos que tiene que 

enfrentar para vender sus productos en el exterior. En efecto, 

desde siempre México ha tenido que buscar el entendirüento -prin-

cipalmente con Estados Unidos- paro la eliminaci6n de aquellas -

prácticas que limitan sus exportaciones, lo que trüc como cense-

cuencia una reducción importante de divisas y por tanto Ce la c~ 

pacidad de pago de importaciones pero también de la deuda exter-

na. 

Es así como t~éxico firma con Estados Unidos un Entendimien-

to en Kateria de Subsidios e Impuestos Compensatorios en 1985. -

Se dieron tambi~n otros acuerdos en relaci6n a productoR siderG; 

gicos y textiles. "Los temas identificados de interés recíproco 

e inmediato, incluyeron 106 rel<.icionuc~o::; con el comercirJ dr pro-

duetos textiles, agrícolas y siderúrgicos; los asuntos de inver-

si6n, transferencia de tecnologra y propieCa~ intelectual y el -

intercambio de inforrnaci6n sobre el sector servicios •.• n 53 • De-

be señalarse también que en ese mismo nii.o se formuliz6 el ingre-

so al Acuerdo r.eneral de Aran.-::::eles.,. CriPlcrr.ir>, mejor conociao c0 

mo GATT por sus siqlas en inqlés. 

A~ora bien, en rel¡Jci6n con el fomento de las exportaciones 

53
sECOF1. Apertura Comercial y Mod'?rf!iZación Jnr1ustrinl. r'n (;ua-
dernos de·~;·ñCion r:ucion.:il ntim. ·Tñ-:-I::a1t.-f.CE. ?1exico l9BB,
P. 48. 
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el régimen de Miguel U.e la Madi:ic! e5t.:i.Llcció vu.ri.:is mc:did.J.s paru. 

combatir el sesgo antiexportador, entre las que se encuentra la 

eliminación de subsidios directos a las exportaciones (Cedis, 

Extracedis, Ceprof is}. No obstante, también instaura algunos es 

t1mulos para la importaci6n de maquinaria, equipo y materia pri

ma utilizada en la fabricación de productos para exportaci6n; 

quedan insti tuídos además progrtrnléls de operaciones temporales p~ 

rala importación {Pitex}; la Carta de Crédito DoMéstica: finan

ciamientos pref erenciales; devolución del IV1\ para importaciones 

dedicadas a proyectos de exportaci6n; se establece la tasa cero 

para empresas promotoras Ce operaciones de comercio exterior y -

el sistema de ventanilla única, para la simplificaci6n de trámi

tes. 

No obstante las acciones aludidas, el nivel de exportacio-

nes no petroleras sigue siendo muy reducido en relación con el -

que han alcanzado países con grados similares de desarrollo. Así, 

en el Programa de Fomento Integral a las ~portaciones PPOPIEX, 

se establecen medidas destinadas a impulsar la producción, así -

como la asignaci6n de recursos y la disponibilidad <le financia-

miento. 

Por otra parte, incluye también esquemas de apoyo por medio 

de las políticas de franjas fronteriz~~ y zon~~ lihre5 y ne fo-

mento de la industria maquiladora. ~sto con la intenci6n r.e dar 

al progra~a un carácter integral. 

Para hacer rentable la actividad exportadora y crear una -

conciencia dirigida hacia el exterior, el PP.OPJEX se propone en

tre otras cosas: " ... promover unn diversificaci6n creciente de -
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productos y mercactu?.;¡ t.:stimul nr 11just:cs en lar. l !neas de exµort~ 

ci6n, a fin Ue ;:icomodar!->t.• a lo~; rcrp1,!rjmicntos ri<.' l;J rlemundLI ex-

terna; ... incentivar la claboraci6n de nuevos ilrtl.culus que ~U§. 

tituyan importaciones y q~neren exportacione~; ... incentivar y 

premiar la eficiencia y ln ~ficaci~ 

En términ0s 9encra.lcs 1 con la política de fomento de las e~ 

portaciones se hizo énfasis en la liberalización de las importa-

ciones temporales pura exportar; se simplificaron y descentrali-

zaron los trámites de comercio exterior para líherulizar y agili, 

zar las exportaciones: al mismo tiempo se instituy6 unn política 

cambiaria que rnostr6 lu decisi6n de mantener un tipo de cambio -

11 rc<:"1lístan, con un deslizamií~nto ncon.,ruente" con la inflaci6n, 

las tasas de inter€s internas y externas y el comportamiento de 

la balanza de pagos. 

Por medio del PRO!'rEX se persigui6 el objetivo de organizar 

n las industrius pequeña, mediana y grande de tal manera que in-

cursioncn en los mercados externos; se adoptan medirlas para fo--

mentar la producción de bienes exportables; fomentar la exporta-

ci6n de aquellos que aún no concurren al extranjero¡ el sector 

público también daría apoyo a inversiones extranjeras que prete!! 

dieran la elaborocí6n de bienes exportables: el apoyo institucio 

nal serla brindado por el Instituto Mexicano de Cnmcrcio Exterior, 

en lo referente a informaci6n, promoci6n y a!J"(!sor'!u, funéiones --

que posteriormente cubriría el Banco Nncional de Comercio F.xte--

rior y que se reforzarínn con la participación del rohicrno Pedc-

54
Poder Ejecutivo Federal-Sf.COFI. Prog~-<!~. Fumentn !nd1J~tríal 
a las Exportaciones~ México 1 1>85, p. 7. 
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ral, los sectores privado y socinl, asl como la concertoci6n que 

se realizarla conjuntamente con la r.omisi6n Mixta Asesora de Po-

lítica de Comercio Exterior. 

Sin embargo, la concertaci6n y los apoyos se dieron m5s en 

aquellos sectores que siempre han qenerado una gran proporci6n -

de divisas por concepto de exportaci6n, -como son el sector aut~ 

motriz y el químico farmacGutico- aquellos cun mayor grado de i~ 

tegraci6n y que mayormente se han identificado con el cambio es-

tructural. 

Aún cuando en 1985 las exportaciones de productos manufact~ 

radas alcanzaron el 30.7% del total," .•. hay que aclarar que m~ 

chas de estas exportaciones son de empresas trasnacionales que -

aunque exportan mercancías también remiten enormes utilidades ..• 1155. 

La política de racionalización de la protecci6n no se di6 -

como se pretenia en sus inicios, puesto que la apertura comer--

cial someti6 a los sectores productivos a un tratamiento de cho

que, lo cual provoc6 la desaparici6n de un gran número de indus-

trias pequeñas y medianas por no poder al:::ii¡Jt:.c.-.r~(· a un Wl!rca<ló 

fuertemente competitivo. Quedaron entonces polarizados los ben~ 

ficios de la apertura comercial, da~o que result6 m~s favorecido 

el sP.ctor moderno. 

Por otro lado, los esfuerzos pnra promover la diversifica--

ci6n de expnrtacJnnes y de mercn<los han sido insuficientes, to-

mando en cuenta que la estructura y composición del comercio ex

terior de i•éh:ico eRt5 ."'>uieta al fen6rncno de l;;i dependencia exter 
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na, por ser un país subdesarrollado. A este respecto, es neces~ 

ria sefialar que Fstados Unidos es el primer socio comercial de -

México, ya que aproximadamente el 70~ de las exportaciones mexi-

canas se dirigen hacia aquel pa1s. Es importante agregar que 

mientras que en 1975 la industria extractiva aportaba el 2.5% de 

las exportaciones totales, para 1980 este porcentaje se elevaba 

hasta 67.7% debido al auge petrolero y en 1985, la contribuci6n 

se encontraba en 63.1%. 

Desde luego que el impulso exportador mexicano no puede ser 

de~~r.eciaCo, debido a la tendencia qeneral que han mostrado las 

exportaciones manufactureras respecto tJl product.o nacional. "Es 

ta tendencia general represent6 11 por ciento en 1987 y 12 por -

ciento en 1998, luego de que en los nños previo5 al boom petral~ 

ro apenas representaba entre el y el 7 por ciento. Si además 

consideramos que en el último año las exportaciones no petrole--

ras significaron el 56 por ciento, BU participaci6n en el produ~ 

to nacional significa ya el 7 por ciento •.. " 56 

No obstante lo anterior, debe señalarse que a pesar del in-

cremento que han experimentado en nuestro país las exportaciones 

no petroleras -especialreente las exportaciones manufactureras-, -

México no ha superado el máximo hist6rico de su participaci6n en 

las e>:portacionr~.s mundialc8 de l.4't en 19R4, 

En otro orden de ideas, la din5mica prorluctiva industrial -

se vi6 afectadi'l desde L:l rgudizar.ión d0 li1 crisis on 1qn1 1 cuando 

manifest6 una caida cercana al 25~. Con~ec1Jentemente, la capit~ 
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lizaci6n e inversi6n productiva fueron insuficientes pura rcpo--

ncr el consumo de cnpi t.al. 

El comportamiento de la inversión proüuctiva entre 1980 y -

1988 disminuy6 alrededor del 26%, siendo el 1983 cuando registró 

un volúmen de recursos más bajo: 31% en relaci6n con el monto de 

inversión de 1980. En el caso de la industria manufacturera la -

caída fue el 38% en el mismo periodo, evidenciando un deterioro -

mayor que el de la economía en su conjunto. "Este deterioro mo

dific6 tambi~n la concentraci6n de capital industrial, de empleo, 

de masa salarial y, consecuentemente modificó la participaci6n in 

dustrial .•• del dinamismo ligado a las exportaciones1157 

Es por demás <lec ir que los prop6 :-; i tos del C'..obierno de la Pe 

pnblica no se lograron como lo plante6 en el PPONAFICE y en el 

PROFIEX o incluso en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, 

donde se propuso corno objetivo eradicar las insuficiencias y rles~ 

quilibrios de la industria e incrementar su competitividad ínter-

nacional a través de las exportaciones; " ... se dice, por ejemplo, 

que las exportaciones manufactureras deberán representar 20% del 

PIB y crecer a un ritmo anual de 10% real ••• 1158 . Como hemos vis 

to, no pudo ocultarse el fracaso de la pol!tica econ6mica y comer 

cial de Miguel de la Madrid. 

En la coyuntura, el énfasis en el cumplimiento de las obli-

gociones con el exterior afectó la re~lízaci6n ñe los proqramas, 

pues en el periodo de 1982 a 1988 !léxico destinó alrededor del --

57~ •• p. 12. 

58
Rivera R!os, Miguel A. Op. Cit., p. !25. 



74. 

40% de sus exportaciones .:il pago de intereses de su deuda. 

Asimismo, como qued5 señalado anteriormente, dentro de la 

poHtica comercial del sexenio 1982-1988 y como resultado del 

endeudamiento, la moneda fue sometida a una constante devalua--

ci6n, con la idea de estimular las exportaciones. Con esto se -

pretendi6 obtener la cantidad suficiente de divisas para el pago 

de la deuda. 

Por medio del abaratamiento de mercancías en el exterior y -

la caída salarial se ha subsidiado a las empresas exportadoras. 

El abaratamiento de mercancfa5 exportable::; ha provocado un con~ 

tante deterioro de los términos de intercambio, acelerando el -

intercambio desigual. "Entre 1981 y 1986 la relación de inter-

cambio de México con el oxterior se deterior6 en un 50%. Es de 

cir, que en cornparaci6n con 1981, en 1986 se entreg6 el doble -

de mercancfas por cada producto importado, o lo que es lo mismo, 

el poder de compra de las divisas obtenidas, compraba en este -

año s6lo la mitad de lo que hubiera comprado en 1981" 59 . 

Al abaratamiento de las mercancías se suma el de la mano de 

obra, cosa que se observ6 con mayor crudeza en el periodo de 

1982-1988 en que el producto por habitante baj6 en 14.1%, mien--

tras que las utilidades de los capit;:i;liRta!:: numcntc::i.rc.n un 35% en 

términos reales, al mismo tiempo que se observó una reduccl6n 

del 50.4% en el poder de compra del salario mínimo. Estos son -

hechos apegados a los acuerdos de México con el FMI. Es en estos 

aspectos en los que se observa el otor<Jmnicnto de magníficas opoE_ 

tunidades para el capital extranjero; es estn la acci6n dP carác-

59 Orozco, Miguel O. 11 Deuda Coyunturaº. F:l Cotidiafü.l. Nn. 2q,. 
M~xico, mayo-junio 19R9, p. 42. 
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ter integral est.:ihlecida en l~ poi itici:. de franjas fronterizas y -

zonas libres y con la que se gu!:.:i al país hacia la moquilización. 

Los resultados obtenidos por el gobierno de Miguel de la Ma-

drid, en su intento de disminuir los efectos de la crisis profun-

dizada por la carga de la deuda no fueron los que se esperaban. 

Según datos de la revista Expansi6n60 , a pesar de los esfuerzos--

por diversificar las exportaciones el qrucso del valor de las mis 

mas continu6 concentrándose en SO productos. 

Si bien es cierto que se di6 un crecimiento de las exporta--

ciones no petroleras entre 198ly 1985 a una tasa del 6% anual,--

fue hasta 1986, con el derrrumbe de los precios inte~nacionales ' 

del crudo y una nueva recesi6n, cuando las exportaciones no pet,t'~ 

leras comenzaron a mostrar un comportamiento ascendente, alcanza~ 

do tasas del 20% anual en promedio, manteniéndose al mismo ni--

vel de crecimiento en 1988. Así, es obvio el beneficio por ter--

cer año consecutivo de la industria de exportaci6n incluída la --

maquila. 

La reducci6n de los ingresos petroleros en 1986, fue campen-

sada con el aumento de la recaudación fiscal y la disminuci6n del 

gasto público, con el consiguiente efecto negativo •obre la acti-

vidad económica, que en ese entonces fue similar a la de los paí-

ses más pobres de Am~rica Latina. 

En efecto, según el informe de la Comisión Eco11ómíca para --

60 Orozco ,Juan Carlos. "La D€cada del Cambio Estructural". Expan 
'!_~Q!l_. México, Septiembre 13 1989, p. 20. 
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América Latina (CEPAL), durante 1981-1986 se desplomó el PIB por-

habitante hasta llegar a -10.4%, mientras que la cifra global de

América Latina fue de -7.6%. Solamente en el año de 1986 México-

sufrió una caída de -6.3% en el PIB por habitante. Dicho indica

dor apenas había aumentado en 1984 a .9% y en 1985 subió iroperce~ 

tibleroente hasta .1%. 

" ... Al problemático panorama de la industria petrolera, se -

aunó la disminución en 6 por ciento de la producci'ón industrial y 

la contracción del 12 por ciento de la industria de la construc -
61 

ci6n, con los consecuentes aumentos del desempleon. Respecto a-

este último punto, según declaraciones de Fi~el Velázquez líder

de la Confederación de Trabajadores de M~xico, de 1983 a 1986 ha

bián sido despedidos 675 mil trabajadores al mismo tiempo que los 

partidos de oposici6n aseguraban que existían, hasta ese momento, 

4.4 millones de desempleados. 

En los primeros meses de 1987 se rccuperú levemente el com--

portamiento de algunas variables econ6micas, principalmente del -

sector externo. Mejo'raron el precio del petróleo, el superávit e~ 

mercial, las exportaciones no petroleras y se mantuvo una reserva 

de divisas de 14.50 millones de dólares. 

La recuperación se hace evidente en la posici6n que tuvo pa-

61 Goméz Díaz Consuelo. "Comportamiento Económico de M~ico Simi
lar al de los Países más Pobres de América Latina: CEPAL". · 
El Financiero. México, Viernes 26 de dic., 1986, p.9. 
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ra dicho año la balanza comercial. Nuevamente se vol·1i6 a despeE_ 

tar el optimismo de las autoridades gubernamentales, mismo que se 

mostr6 en 1984, cuando se obtuvo un superávit comercial de 4000 -

millones de d6lares, el cual qued6 eliminado por el pago de' 15 

920 millones de d6lares por concepto del pago por el servicio de

la deuda externa. 

El aumento del excedente comercial en 1987 se dcbi6 princi-

palmente a la expansi6n de las exportaciones que se incrementaron 

un 39%, debido tamb16o a la recuperaci6n del precio del petr6leo

y al crecimiento de las exportaciones manufactureras estimuladas

por el tipo de cambio, la liberalizaci6n del comer.cio exterior, -

la contracci6n de la demanda interna y la dcpresi6n a los sala--

rios reales. Aún así, el incremento de las exportaciones no al

canzó a reactivar la inversi6n y la inflaci6n se elev6 considera

blemente. 

No obstante que en el primer semestre de 1987 la balanza co

mercial registr6 un superávit de 4.8 millones de d6lares, para el 

cierre de ese año la inflaci6n alcanz6 nn índice sin precedente -

de 159.7 por ciento, se recrudeci6 el desempleo y se acumul6 una

deuda con el exterior de 112 mil millones de d6lares, cifra que -

que rebasa la meta de 106 mil millones presupuestada en 1983. 

Con la finalidad de nhatir la inflación 1~c se estableci6 ur1 

nuevo programa de ajuste: el Pacto de Solidaridad Econ6mica, ins

tituído también con la idea de corregir lus <les6rdenes econ6micos 

causantes del deterioro creciente de la sociedad y la naci6n. Se

lOfJI:'Ó controlar la inflacifrn, pero el daño a la población conti--
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nu6. 

Despu~s de que a finales de 1987 la inflaci6n parecía estar-

fuera de control por parte de las autoridades gubernamentales, p~ 

ra mayo de 1988 los precios sólo habían crecido 1.9%. "Práctica-

mente de ese mes en adelante, y hasta noviembre pasado, la infla

ci6n mensual fue cediendo: en junio se registró un ligero repunte 

de precios de 2 por ciento; en julio volvió a ser inferior a 2 yT 

en agosto, septiembre y octubre se comport6 por ahajo del uno por 

ciento. Debido a su coruportamiento estacional, esto es, a que en 

los últimos y en los primeros meses del año se registra un repun

te, en noviembre crecieron 1ª3 y en diciembre 2.1 por ciento 0
•
62 

Sin embargo, en este año de 1988 el producto por habitante--

disminuyó 1. 7%, fue otro año m5s en que se observó un desplaza 

miento de la demanda interna hacia las importaciones, inducido 

por la baja en los aranceles y el deterioro progresivo del tipo -

de qambio real, con la consecuente afectación al comercio interno. 

El año de 1988, fue quizá el que mayor crudeza representó p~ 

ra la clase trabajadora, el que registr6 un mayor ajuste~ en rela-

ci6n con años anteriores gracias al Pacto de Solidaridad Econ6mi-

ca (PSE) acordado entre el gobierno y los líderes de empresarios-

y trabajadores. 

Con dicho progr~ma se elev6 el tipo de cambio en 22%, des--

pués de la importante devaluaci6n de noviembre de 1987 cercana al 

62 Ca .... r~sco Licea Rosalba y Hernández y Puente Francisco. "Infla
ción: antes y ahora 11

• La Jornada. México, Lunes 30 de enero --
de 1989, p. 29. -----
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40%," ••• y se decretaron alzas en los precios de los principales-

bienes y servicios pQbl icos, incluyendo rlU!nento::; de 85 por ciento 

en los combustibles y enerqía el6ctrica". 63 

Los nuevos precios serían respetados por el gobierno, se ma~ 

tendr!a fijo el tipo de cambio y se pondría en marcha una estríe-

ta reforma fiscal. Los representantes sindicales por su parte, -

aceptarían reajustes de los salarios de 15 por ciento en diciem -

bre y 20 or ciento en marzo, al ffiisroo tiempo que los productores

acordaron mantener congelados prácticrunente sus precios una vez -

hechos los ajustes necesarios. 

Por otro lado, el PSE fue acompañado además de por la refor

ma arancelaria ya que bajaron las tarifas m!\xima y media al 20 y-

11% respectivamente. Los controles cuantitativos de las importa-

cienes dejó s6lo a 6% de éstas sujetas a licencia previa. 

Los efectos de tales políticas fueron favorables en cuanto--

que logr6 controlarse la inflaci6n con las sucesivas prorrogacio-

nes del PSE. F.mpero, una nueva baja en el precio internacional ~~ 

del petr6leo a su nivel más bajo en dos años, ocas1on6 una rcduc-

ci6n en los ingresos petroleros del gobierno, mermando el creci--· 

miento de la economía del país que en ese año de 1988, alcanz6 el 

maqro incremento del 0.5 por ciento. n esto se agregó un aumento 

de las tasas de interAs interna~ionales y si en 1987 las reservas 

del Banco de México habían aumentado en cerca de 5 mil 60 millo -

63 Gánez Maza Francisco. "Cay6 l. 7i el Producto Interno pr Jlabi-
tante en 1988". El Financiero. ~6xico, Viernes 30 de Dic., de 
lqaa, p. 14. -------
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nes de d15lares. 

En cuanto al sector externo, el valor de las exportaciones -

se elev6 s6lo el 4% debido a la caída de 12 por ciento de las ven 

tas de petr6leo. Sin embargo, según el informe de laCEPAL corres

pondiente a 1988, señala que las importaciones de México aumenta-

ron más de 50 por ciento, " ... impulsadas por el efecto combinado 

de la erosi6n del tipo de cambio real y la rápida reducci6n de -

las barreras proteccionistas". 64 

El cambio estructural en al que se encontraría implicada la-

deuda externa, consideraba la privati'zaci6n de las empresas públ!_ 

cas con cuya venta se pagaron, en 1988, alrededor de 5 mil millo

nes de d6lares. Es en la superficie de éstos hechos donde se han-

tejido relaciones políticas y econ6rnicas, con las que ha comenza

do a desarrollarse una nueva modalidad de acumulaci6n de carácter 

privatistas, exportador y trasnactonalizante, que está definiendo 

las condiciones para la aétlvidad productiva, el empleo, el sala--

ria, etc€!: ter a. 

No puede soslayarse que los embates del ajuste fueron sopor

tados por el trabajador, quien se vi6 afectado una vez más por -

una baja del 12% sobre el valor real de las re~aneraciones roíni--

mas, alcanzando casi el 70 por ciento acumulado a lo largo del --

sexenio De La Madrid y con lo cual el nivel lleg6 a algo más de -

la mitad del registrado antes de la crisis de la deuda. 

6~ Idem. 
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Así, el deterioro de los salarios y la injusta distribuci6n de la 

riqueza provocaron que la inflaci6n se convirtiéra en un proble

ma de disputa social por el ingreso nacional. 

La vulnerabilidad de M~ico como pais subdesarrollado y con

secuentemente dependiente, se hizo notar de una manera constante

ª lo largo de los dos últimos perrodos presidenciales anteriores

ª 1988, pues la influencia de factores externos aunados n los in

ternos, echaba por tierra los continuos esfuerzos por salir ade-

lante y resolver la crisis que se agudiz6 en el periodo 1983-1988. 

Con seis años de política de ajuste y reordenarniento de la -

economía el saldo es negativo, con un progresivo deterioro nacio

nal propiciado por presiones internacionales, la apertura al exte 

rior, concentraci6n de la riqueza, transferencia de recursos al -

exterior y privatizaci6n de la economía. 

En resumen están a punto de agudizarse aspectos como los si

guientes: " ••. Contracci6n de la producci6n y desequilibrio pro-

fundo en los sectores productivos y regional. 

- Crecimiento cero en el sexenio. 

- Integraci6n continental con Estados Unidos y una apertura in---

discriminada al exterior ante un mundo altamente proteccionista. 

- Deuda acumulada dudosa e impagable que subordina la economía y

la sociedad y a México en exportador neto de recursos y al true 

que de pasivos por inversi6n. 

- Debilidad del mercado interno y privilegio del sector exporta~ 

dor; trasnacionalizaci6n, concentracj(5n de la riqueza e injusta 
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distribuci6n del ingreso nacional. 

- Desempleo de 16 por ciento, inflaci6n del 140 por ciento y 70 -

por ciento de deterioro acumulad9 del salario. 

- Reducci6n del gasto público, privatizaci6n progresiva de la eco 

nomía y p€rdida del Estado en la conducci6n econ6mica. 

- Saqueo de nuestros recursos a trav€s de los compromisos de la -

deuda, el comercio, pérdida en los términos de intercambio y -

aceptaci6n para ser un país de maquila y ensaroblado: 65 

El gobierno de Miguel de la Madrid puso en marcha todas aqu~ 

llas políticas que beneficiaban principalmente a Estados Unidos,-

esperando alguna reciprocidad en materia cOJ)lerci~l. No obstante, 

dicho país emplea prácticas de comercio desleal y protege tanto -

su mercado, que sus acciones resultan lestv.1s para M~xi:co cuya ... _ 

apertura comercial ade.roás de ser perjudicial ha resultado absolu-

tarnente inútil para lc1grar un trato justo de su principal socio -

comercial. 

65 Burgueño, Lomelí Fausto. Op. Cit., pp. 23-24. 
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3.2 Acceso y Deuanda a Mercados Externos 

Las relaciones comerciales internacionales de Mt!xico, mues -

tran una escasa diversificaci6n, así como tambi6n una pobre voca

ción latinoamericanista aunque en el discurso .oficial parezca lo-

contrario. 

Las relaciones comerciales de M~xico hacia Aro6rica Latina -

han ocupado un lugar secundario desde la admínsitraci6n de L6pez

Portillo, cuando se descubrieron grandes yacimientos de petróleo, 

hecho que repercutió en la relación económica del país con el ex

terior y particularmente con Latinoamérica. 

De esta manera, el comercio mexicano se dirigí5 básicamente

te hacia aquellos pa1ses consumidores de petróleo, tales como Es.

tados Unidos, Jap6n, España, etc~teru, descuidando la ulención a

países que consumían otros productos mexicanos, entre los que se

contaban las manufacturas. Ello llevó a ¡:cnsar al gobierno mexi-. 

cano que adquiriría una mejor posición como potencia regional, lo 

cual le permitiría obtener mejores condicionús en la ncgociaci6n

con otros países, enfocando as! las relaciones econ6micas sobre 

bases bilaterales y haciendo a un lado el multilaterismo en sus -

relaciones con l\lll~rica Latina. 

Cuando inici6 la adminsitraci6n :le Miquel de lil Madrid, se 

mostró la voluntad de fortalecer las relaciones ecanómicAs con la

regi6n, lo C1Jnl !'.i.C evidenci6 con el viaje presidencial a Venezue

la, Colombia, Argentina y Brasil, en el año de 1984, ocupando im

portancia prjncipalmente los asunto o::: de L1 deuda externa y el in .... 
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tercanbio comercial. 

PUe as! como se firmaron varios acuerdos c~nerciales y se --

vi6 la disposición por parte de México de consldcro.r n Latinoruné-

rica como área prioritaria, justo en aquellos momentos en que la-

reqi6n se enfrentaba a una dificil crisis econ6mica. "/\ mlis de -

tres años de haberse firmado los acuerdos de int~rcarnbio comer---

cial, los resultados no fueron los que se esperaban, ya que el in 

tercarnbio comercial de México con Latinoaméríca disminuy6 en los-

últimos años, siguiendo una tendencin que ya se manifestaba desde 

1982•. 66 

Los intentos de una mayor intercambio comercial da M6xico -

oon la regi6n no pasaron de ser buenas deseos. En efecto, un es

tudio reciente de la SECOF r67 sobre el intercambio comercial entre 

los paises que constituyen la Asociaci6n Latinoamericana de Inte-

qraci6n (ALllDI), demostró que para países corno Mfu<íco, Ecuador y 

Colorubia dicha asociación representaba un mercado mínimo. En los 

últimos años de la administraci6n de De la Madrid, M6xico se con-

virti6 en uno de los países que en menor medida se abastecían de-

productos provenientes de la regi6n. 

Seqún el estudio señalado, el comercio de la regi6n con M~

xico, representó el lOi de las ventas y 4.6% de las compras en -

66 /lschentrupp T. llcrrnan. "El O::rupo dP los Ocho y la Agenda Eco
nómica en Acapulco. Carta de Políth.:a e!terior. Centro de ln
vestígaci6n y Doccncfo Econ6micas. l*i<1co JUI:dic. 1987. Númc 
ros 3-4, p. 19. -

67 SE:COFI. Mllxíco y el com<'rcin con la /lf,/IDJ, 1907. Citado por -
Aschentrupp T., llerm11n. S;_. __ _s::l_t. p. 19. 
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1986, con lo que se comprueba que el país no fue capaz de impulsar 

su comercio exterior con América Latina. 

Esto es explicable, mediante tres elementos. En primer lu-

gar, el inaignficante intercambio co~ercial se debi6 a la agudi~~ 

ci6n de la crisis mundial en 1985, lo que provoc6 que los paises

latinorunericanos contrajeran sus importDciones~ al mismo tiempo -

que se propusieron incrementar sus exportaciones para obtener un

saldo favorable en la balanza comercial que les permitiera cum~-

plir con la paga del servicia de su deuda e.~tcrnu. 

Un segundo elemento que ha impedido un acercamiento de Méxi

co con la región, es el ~1ínculo excesivo de Estados Unidos en las 

relaciones econ6micas del país, en perjuicio del comercio con Amé 

rica Latina. En tercer lugar, es importante señalar que como uno 

de los objetivos principales de la administraci6n de Miguel dQ la 

Madrid, fue la inserción a las nuevas corrientes del capitalísmo

munUial por medio del fortalecimiento del sector secundario expo~ 

tador, se busc6 un mayor acercamiento con las economías industria 

lizadas con la idea de adoptar patrones tecnol6gicos roa~ modernos 

y por ende competitivos. De esta forma puede decirse que 1\roé:dca 

Latina no ocupa un plano prioritario con el modelo económico ~doe_ 

tado por el país. 

A lo anterior se agrega el factor geagráf ico, lo que pe.nuite 

que los países de América del Sur adqujeran mayores posibilidades 

de integraci6n económica por su lejanía de Estados Unidos, hecho

por el que no tienen una concentraci6n de su comercio tan iropor -

tünte. MSxico en cambio sl la tiene y en gran parte por su cer -
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canía con aquel país. 

La relaci6n bilateral entre M~xico y Estados Unidos se ve -

incrementada en el marco de la modernizaci6n y el cambio estruc

tural. En esta relaci6n se manifiestan la asimetria en los niv~ 

les de desarrollo y la diferencia de intereses y criterios de am 

bas partes, sobre todo cuando se amplía la relación econ6mica por 

la v1a de la f ragmentaci6n del proceso productivo lo que parece 

constituir una alternativa de la inserci6n del país en la revo--

lución tecnológica. 

Como hemos dicho anteriormente, 11 
••• México no representa -

sino una mínima parte del comercio exterior de la gran potencia, 

mientras que ésta, como nuestro principal mercado concentra en--

tre 60 y 7 0% de nuestro comerci'o total". A lo que se agrega que: 

"Mientras para Estados Unidos las exportaciones mexicanas tienan 

una escasa participaci6n como insumos en la producci6n norteame-

ricana, las exportaciones de este país, a Mfucico son insumos in-

dispensables para el funcionamiento de nuestra planta producti-

va" 68. 

Resulta entonces evidente la vulnerabilidad mexicana por su 

excesiva dependencia de Estados Unidos. Los elementos señalados 

hacen difícil la rel3ci6n bilateral, tanto México como Estados -

68 Favela, Margarita. ºComercio e Inversi6n en la Relaci6n Méxi
co Estado~ Unidos: ¿Hacia una Mayor Integraci6n Econ6mica? Car
ta de llol~tica E><terior. CIDE. M€xico oct-dic. 1984. Ndm. 4--::: 
p. B. . 
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Unidos tienen diferente estructura inter11a, asi como objetivos -

definidos internamente e instrumentos disponibles para alcanzar-

los. 

Es ast como los temas importantes que estuvieron siempre 

presentes en las negociaciones de México y Estados Unidos duran

te el régimen de lliguel de la Madrid, fueron el proteccionismo -

de Estados Unidos, manifestado en la restricci6n de algunas iro--

portaciones, así corno la discuci5n de un acuerdo comercial, como 

reacci6n ante la modificaci6n por parte de Estados Unidos de su 

Ley Comercial a la que lleg6 a denominar Ley de Comercio y Aran 

celes. 

Esta ley '1 
••• implicaba eliminar dentro del Sistema General!_ 

zado de Preferencias (SGP) el trato preferencial a pa!ses en de-

sarrollo y en cambio exigirles reciprocidad. Con ello el SGP --

perdi6 su carácter de ser preferencial en el caso del comercio -

con los países en desarrollo, lo cual a pesar de sus limitaciones 

constituía uno de los aspectos más o menos favorable de dicho sis 

tema• 69 • 

Además de ello, impone la necesidad a los socios comerciales 

de Estados Unidos de abrir sus economras a la inversi6n y exige -

mayores posibilidades para el establecimiento de zonas libres de 

comercio a nivel mundial. 

69 Ortíz Wadgyroar, A. "El Superávit Coro,,rcinl de Méúco con Esta
dos Unidos: Justificaci6n del Neoproteccionismo o integración 
Silenciosa". Problemas del Desarrollo. IlE. UNAM. Núm. 71 p. 
69. 
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La actitud estadunidense ha afectado no solamente la poli-

tica exportadora mexicana, sino también la política económica en 

general, acus5ndola de subsidiadora, es decir contraria al libre 

comercio y negando con ello el reconocimiento de que la condici6n 

de país en desarrollo, justifica unlt polítir:".J. de fo;nenLo de la ac 

tividad industrial. 

Lo anterior se explica por el hecho de que Estados Unidos --

aplic6 impuestos compensatorios a las importaciones de diversos -

productos, con lo cual estrechó las posibilidades de exportación 

por parte de México, quien se vi6 en la necesidad de firmar en --

1985 un Entendimiento Comercial sobre Derechos e Impuestos Campe~ 

satorios, con el que Estados Unidos se obliga a otorgar la prueba 

de daño a las exportaciones mexicanas pero no ofrece inmunidad co 

mercial. 

Con la firma de dicho documento, México se obliga a no otar-

gar subsidios a sus exportaciones, sí a las importaciones de ins~ 

mes para su posterior exportaci6n. "En el caso de que M~xico de-

see poner en marcha alguna propuesta en sua exportaciones " ... de

berá ser consultada, previamente con el gobierno estadunidense p~ 

ra llegar a un acuerdo, y de no ocurrir éste en el plazo de 30 

días, los compromisos establecidos en el convenio quedan anula-

dos1170. 

Se acordó igualmente, el acuerdo de las tasas de interés a -

todos los créditos para cxportaci6n y el ajuste de las mismas de 

70 Favela, Margarita. Op. Cit. p. 10. 
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acuerdo con la Libor. 

Es notoria entonces la dur~za de la actidud nqrtenmericanq ~ 

y la presi6n que ejercía sobre México para que ingrE>s.ara al Gl\TT, 

ya que todo aquel país que no perteneciera a este organismo, te~ 

dr!a que firmar un acuerdo bilnte:rul., o de otra manera suscribir-

se a tal organismo. 

No obstante, las dificult~dcs de la negociación comercial, -

Estados Unidos condié:ión6 el acuerdo a un mejor trato a la inver--

si6n extranjera. En este sentido se manifestaron los congresis--

tas estadunidenses, quienes señalaron que no darían su respaldo -

al acuerdo comercial, si México no modificaba su conducta hacia -

la inversión de su país. 

El gobierno mexicano pese a lo oneroso del acuerdo para el -

país, cedi6 a las exigencias de su principal socio comercial, que 

llegaron hasta el límite de lo desmedido. "En efecto, desde 1986 

se autoriza el establecimiento de empresas extranjeras pequeñas y 

medianas con particip¿¡ci& mayoritaria cuando éstas provean empleo 

a por lo menos 250 personas y mantengan saldos positivos con el -

exterior 1171 • 

Existen datos importantes que muestran evidencias del dina--

mismo de la iversión extranjera directa (IED). Para 1987 se cal-

cula que aproximadamente existen mil empresas, con cierta par-

ticipación extranjera. on México, de 111s c11~le5 el 50 por ciento -

71 Pipitone Ugo. "México-Estados Unidos: El 'Acuerdo Marco• Sobre 
Comercio e Inversiones. Límite~ y Problemas. Cilrta de Política 
E>tterior. CIDE. México jul-dic 1987, Núms. 3_;¡-;-p:-··4,,------
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son estadounidenses. Para 1988 el monto de capital foráneo in--

vertido en Méxio suma 20, 853 millones de dólares, cifra de la -

que, el 64.3% pertenece a Estados Unidos. 

Ahora bien, durante el periodo de 1977 a 1982, se observó -

una tendencia ascendente de la IEO estadounidense debido al auge 

petrolero. En este periodo, dicha inversi6n pasa de 2.5 a 9.7 -

mil millones de d6lares, es decir se increment6 en casi un 400%. 

Sin embargo, entre 1982 y 1986 el dinarnimoo se interrumpe y 

no es sino hasta el a1timo año mencionado cuando muestra un re--

punte, debido a mejores oportunidades para invertir en la acti

vidad maquiladora y al inicio del progr<:tIDJ. de swop qoe consistía 

básicamente en permitir a los inversionistas extranjeros la adqu~ 

sici6n con descuento de los títulos de deuda pública externa mex~. 

cana, liberándolos a su valor comercial en pesos con el Banco de -

México. Con esta opci6n, la inversi6n eKtranjera en su conjunto, 

en 1986 y 1987 aumentó a 1100 y 1800 millones respectivamente. 

En realidad, en el caso mexicano esos pesos no se crearon 

por medio de el aumento del circulante sino por la emisi6n de bo-

nos (Cetes), lo que afect6 las finanzas públicas y elevaron el dé 

ficit fiscal. "El dl?ficit fiscal presiona al alza de las tasas -

de interés internas e indirectamente acelera el proceso inflacio

nario. También se cuestiona la asignación ineficiente do recursos 

que se genera al subsidiar la inversión extranjera" 7 2 En el fon 

do, los swaps es un proceso de sustitución de. deuda pGblica exter 

7 2 Baqué Gohzález, Juan. Op. Cit. p. 243. 



9.1. 

na por interna. 

Es necesario señalar, que después de 1982 las escasas inve~ 

sienes realizadas están vinculadas a favorecer proyectos export~ 

dores, tanto por las elevadas utilidades asociadas con el meca-

nismo de swap como con costos de trabajo sensiblemente reducidos 

en términos de d6lares, a consecuencia de las sucesivqs devalua

ciones del peso mexicano y del atraso de los sala~ios nominales 

frente al ritmo inflacionari'o. 

La importancia en el comercio exterior de las empresas est~ 

dounidenses establecidas en México y de las empresas trasnacion~ 

les en su conjunto se ha vuelto muy significativa, al grado de -

que en 1985 las ventas externas de todas las empresas trasnacio

nales, represent6 el 64i de las expbrtacione~ del total de las -

empresas privadas que en ese entonces funcionaban en México. 

El comportamiento del gobierno estadounidense, tiene mucho 

que ver con problemas de orden global y nacional, que influyen -

unos sobre otros. Este país tiene importantes desequilibrios m~ 

croecon6micos, que inciden sobre todo en los d€ficit presupuest~ 

rio y comercial, cosa que lo está guiando hacia una dirección de 

debilitamiento relativo del hcgern6n en la economía mundial. 

Problemas tales como los escasos progresos en lo referente 

a la productividad en Eotüdos Unidos, el avance de Jap6n sobre -

bases que fortalecen su economía progresivamente, han generado -

una situación en la cual la pérdida de centralidad norteamerica

na no se ha resquebrajado gracias a la preponderancia que tanto 
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el d6lar como el mercado financiero estadunidensc mantienen en -

la cconom!a mundial. 

Es por esto que las autoridades de Estados Unidos instrumen

tan medidas que afectan a México y a loS países subdesarrollados. 

Refiriéndose a las prácticas proteccionistas, a la insistencia en 

el bilateralisrno y el rechazo a las negociaciones comerciales mu!_ 

tílaterales o a la exclus~5n del trato preferencial a países sub-

desarrollados del SGP. 

"Neoprateccionismo, reciprocid~d, bilt\ter4lismo· son li\S ver-

tientes básicas de una política comercial en la cual la exigencia 

de un trato más liberal de las inversiones extranjeras directas y 

de los servicios en general const.Ltuyen :Jtro componente eserw::::ia1"73 

M~xico se ha propuesto como estrategia incrementar sus expo~ 

taciones, presionado como país deudor, para lo cual requiere de -

crecientes mercados en el exterior. Sin crobargo, todas las acci~ 

nes que el país promueve con la idea de mejorar su competencia en 

el ámbito internacional, tales como la apertura comercial, la el~ 

minaci6n de los permisos previos de importaci6n, reducciones ara~ 

celarías, etcétera, han resultado inútiles,puesencJ momento en que 

México pone en marcha estas inciativas, es precisamente aquel en 

el que Estados Unidos acentGa sus tendencias proteccionistas. 

Comercio e inv~rsi6n son temas que relacionan a México y Esta 

dos Unidos mediante acuerdos realizados bilateralmente. No obstan 

73 Pipitone, Ugo. ~~· p. 44 
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te, en vez de mejorar la relaci6n los puntos de con!licto se --

acentt:ian. 

Ni aún con su ingreso al GATT México ha logrado un trato 

justo de su principal socio comercial, pues el gobierno mexicano 

ha tenido que solucionar por medio de la negociación bilateral -

con su hom6logo estadunidense, el estrechamiento de los márgenes 

de acceso de los productos mexicanos. En efecto, en 1987 M~xico 

puso en marcha la Ley de Patentes y Marcas, en respuesta a eso, 

Estados Unidos elimin6 varios productos mexicanos de su SGP. 

En dicho año, EU/, impuso un arancel a la importación de -

petr6leo " •.. violando los principios de libre comercio del arttcu 

lo III del GATT" 74 • Como uno de sus principales abastecedores M§_ 

xico tuvo que llegar a un acuerdo puru lu anulaci6n de dicho aron 

cel. 

Tambi~n en 1987, Estados Unidos con su actitud proteccio--

nista intent6 aplicar una ley llr'1mada Omnibus Tra<le Bill, la cual 

consist!a en imponer barreras arancelarias a todo aquel país que 

tenga un superávit comercial en su relación con EUA. ~!b<ico se 

hubiera visto lesionado por esta ley, de no haber sido porque el 

presidente Ronald Reagan la vet6. 

Así pues, las barreras al comercio en Estados Unidos han -

sido el pilar de su política comerc1al. En v1sla clt! tlslo, Nf!xi-

co firma con ese pa!s el Acuerdo Marco en noviembre de 1987. 

A lo largo de todo f>SE:! año, se real l zaron negociaciones pa-

74 Ortfz Wadgymar A. "El Superávit .. ., Op. Cit. p. 72. 
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ra llegar a la firma del acuerdo. "Quet.ia pr.egunL1r::.~ ¡:,vr c¡ul! dcE 

pul!s de varios meses ele negociaciones se alcanzó un acuerdo qu{c: -

no implica compromisos sustanciales por ninguna de las dos partes 

y que s6lo se reduce a un mecanismo de consultas recíprocras en -

caso de controversias comerciales 11 75 . 

En el Acuerdo Marco, se consideran aspectos importantes p~ 

ra EUA como son la flexibilizaci6n del trato a la inversión ex--

tranjera y la apertura al comercio de servicios y propiedad inte-

lectual. M~xico en cambio deseaba la entrada menos condicionada 

de sus mercanc!as al mercado estadunidensc. 

A pesar de la firma del acuerdo, sigui6 siendo preocupa--

ci6n de Mt'.'.h:ico el acceso a los mercados, de ahí que haya presion~ 

do por la via del multila teralis100 es decir, del G/ITT para el es-

tablecimiento de medidas disciplinarias que eliminen los mecanis-

mos discriminatorios, el dumping y las controversias entre los --

pal'. ses miembros. 

"Con relaci6n a los subsidios y medidas compensatorias, se 

pretende hacer transparente el uso de los subsidios y reforzar la 

disciplina para aplicar la prueba de daño con objeto de evitar el 

hostigamiento comercial en la imposición de derechos compensato-

rios" 76. 

75 Pipitone, Ugo. Op. Cit. p. 45. 

76 SECOFI. Las Relaciones Comerciales de México con el Mundo: De
safíos y Oportunidades. Secofi, México 1990, p. 18. 
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Estüdos Unidos continu6 protegiendo su mercado de aquellos 

productos en los que M~ico resulta compctit1vo. Existen restri~ 

ciones por ejemplo, en las cxport.icioncs de lo industria siderúr

gica y textil. 

La solución a éstos problemas con EUA significará sin duda 

una mayor arnpliaci6n de las relaciones comerciales con N~xico. 

Sin embargo, dadas las condiciones actuélles del debilitar.liento 

de la econom!a estadunidense iniciado en 1983, surge la necesidad 

de que México abandone paulatinamente su dependencia de Estados -

Unidos e incremente sus relaciones comerciales con países como J~ 

pón y los que integran la comunidad Económica Europea, cuyos mer

cados tienen un poder muy siCJnificativo en el comercio mundial. -

Tarnbi~n es indispensable que el país mejore sus relaciones comer

ciales con Am~rica Latina, con quien adem~s puede vincularse p.:i.rn 

lograr un trato más justo de las econom!as desarrolladas. 

El esfuerzo no es sencillo, considerando la estructura ac

tual del comercio mexicano como podemos verlo en el cuadro que se 

cita a continuaci6n. Pero es más conveniente unirse a las corrien 

tes más dinámicas de la economía mundial que aceptar el manteni-

miento de un alto grado de enlace con una sola econom!a, que está 

perdiendo capacidad dinámica en el ámbito internacional. 



Cuadro 2 

Estrictura del canercio exterior mexicano en 1986 

(porcentaje) 

EUJ\ Japón CEE /\LllDI = + /\ELC 
Ex¡:ortac iones 66 .1 6. 6 13.5 3.2 1.4 D.4 

InpJrtaciones 64. 7 5.6 15. 7 2.9 o. 2 2.8 

+ 11sociaci6n Europea de Libre Cotrercio 

96. 

Otros 
8 .8 

8 .1 

Fuente: Seoofi (t:Gf<E), Oistribucí6n grográfíca del Tcio exterior de Mexi-
o:i, 1983-1986, Méxioo 1987, citado p:ir Pipitone, Ugo • 

En 1988 1-f"exioo ex¡:orto a: E!JA 13,531 Millones de dólares 

CEE 1,590.6 

AfilC lES.3 

Ja¡:6n 1,239.5 

Al.AflI 724 ,H 78 

Una observaci6n importante es la de que, parad6jicamente --

las situaciones de crisis siempre han provocado un acercamiento 

de México con Estados Unidos. La relación entre ambos se amplía 

a costa de la soberanía económica del pa!s, porque tal parece que 

el proyecto de incrementar las exportaciones y modernizar la pla~ 

ta industrial, tiene como beneficiario principal a Estados Unidos. 

Es necesario entonces diversificar la dependencia porque de esa -

manera la internacionalización de la economia mexicana se realiza 

ría resguardando el intétes nacional. 

77 Pipitone, Ugo. Op. Cit., p. 47. 

78 SECOFI. Las Relaciones Comerciales ••• Op. Cit., varias págs. 



4. Soberanía e Interés Nacional. 

4.1.Soberaní~ N-1ci-:m<J.l y De:u.:10 Exlerna. 
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El concepto de Estado y Soberanía nacen en el momento en -

que decae la idea de que el gobernante proviene de la divinidad 

de un poder sobre los hombres. Desde ese entonces ambos conceptos 

siempre han permanecido unidos. La soberanta existe como una cua

lidad esencial del Estado y el Estado mismo como una autoridad su 

prema. 

En el sistema de gobierno mexicano existe un poder soberano 

ejercido por una persona a quien se le reconoce la competencia p~ 

ra decidir y para hacer cumplir las decisiones. Dicho personaje -

es el Presidente de la Repúblicü. 

Por otra parte, así como existe el indispensable vínculo -

entre el Estado y la soberanía, florece de ésta el nacionalismo.

Es decir, soberanía y na~ionalismo van de la m~no y es casi impo

sible que se sostenga uno sin el otro. 

M~xico tiene como vecino a la primera potencia mundial y -

desde el inicio de su vida independiente hasta nuestros días, el

Estado mexicano en su lucha por la autodeterminaci6n ha dado con

cesiones al estadunidense. "La viabilidad del proyecto nacional

de las ~lites liberales o conservadoras en el siglo pasado, y de

porfiristas o de revolucionarios ya de este siglo, y de posrevo-

lucionarios o de los actuales tecn6cratas modernizados, ha depen

dido, en buena medida, de su capacidad para 101rnr adaptar sus in 

tereses a las condiciones impuestas por la vecin~ad con Estados -
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Unidos", 79 

Con la posrevoluci6n, la soberanía nacional fue resguardada 

por un nacionalismo que se propuso el desarrollo de una economía-

basada en el proteccionismo. Ese nacionalismo favoreció a los 

obreros, a la clase media, a la iniciativa privada nacional, pero 

sobre todo a la clase política mexicana. 

File una ~poca en la que el orgullo de identidad y la dE:fen-

sa ante la agresión de otro~u otros en el campo político y cultu

ral se asentaron sobre bases firmes. El proyecto econ6mico orien-

tado hacia el mercado interno, fue ejecutado por el gohierno mex~ 

cana sin que Estados Unidos impusiera restricciones o pidiera 

cuentas, corno lo hizo con aqu~llos gobiernos latinoamericanos cu-

yes nacionalismos entraron en conflicto con los intereses estadu-

nidenses. 

La autonomía de México fue respetad<! hasta en su decisi6n ~ 

de mantener relaciones diplomáticas con CUba. 1\l iniciar la dt!ca-

da de los ochenta la relativa autonOl)l~a relativa que ~éxico mante 

nía con respecto a Estados Unidos llegó a su fin. La nueva estra-

tégia econ6mica ha invertido la si'tuaci6n de la economía mexica--

na, dirigiéndola hacia un sentido opuesto al que existió entre --

1940 y 1982. Ya no hay proteccionismo· y el partido de Estado que

por largo tiempo controló al país ha dejado de ser la garantía de 

79 Mayer, Lorenzo. "Asociarse para Sobrevivir". Excelsior. México, 
2 de mayo de 1990, .PP· 1 y 10. 
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un proceso político sin problemas. "Esto quiere decir que han d~ 

saparecido las barreras más import.1ntes que pro te:¡ ío.n l:i. indcpc~ 

dencia relativa ele nuestra élite polítieil.::rente a los Estaüos -

Unidos: la econ0i11ía y la política.". BO 

El nacionalisroo entonces, ha ido cambiando, no es igu,!\l el 

del pasado revolucionario, ni posrevolucionario, al nacionalismo 

que pudiera llamarse 11 neoli·beral 11
, en el que por cj ernplo en el e~ 

so JJlexicano deja de existir la necesidad de que la inversi6n ex-

tranjera privada se condicione a ciertos reqllisitos para i.Juplan-

tarse en el pars. Con la redefinicí6n del papel del Estado en la 

economía y con el actual nacionalismo neoli'beral, el gobierno ru~ 

xicano tiene que conformarse ccm -vigílar que Estados Unidos y el 

resto a.e los i:nversi'Oni·stas extranjeros, se comporten "legalmen-

te" en el interior del pars y que en esa rp,eOida respete la sobe-

ranl'.a. 

Es posible asegurar que la crisis que vive México y el·re~ 

to del mundo sea la responsable de que sucedan cambios inespé~a
·: 

dos. Pero como asegura Arroando Labra
81 

el Estado Mexicano, para-

ser susceptible de reformas con vocaci6n nacionalista y popular-

no podrra optar entre el mundo y el resto de los mexicanos. Aun-

que ambos espacios operan indisolublero.ente, primero es menester-

80 Tbid., p. 10 
81 Labra, Armando. "Reflexiones Sobre el Entorno de la Relación 

México- Estados Unidos". Mi!xico Internacional. M~x., Feb.- -
1990 p.8 
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atender a los mexicanos. 

A partir de 1983, el gobierno de Miguel de la Mu<lr id erl.pre~ 

di6 el esfuerzo por modernizar la economía con una serie de re --

formas de carácter estructual que, en resumidas cuentas, no die--

ron resultado en la superaci'6n lle los problemas económicos de M6-

xico. Sin embargo, su pol~ti:ca favoreci6 la integraci6n a la eco

nomia estadunidense y el recrudecimiento de nna desigual interde-

pendencia, en la que el país más fuerte resulta mayormente benef!._ 

ciado. 

El comercio ha sido el aspecto gue más fuertemente habla de 

la integración de la economta ~exi'Cana q la de Estados Unidos. De 

ah! que la liberalizaci6n del co~ercio exterior, el ingreso al 

GATT, la eliminación de los pe~isos previos de importación, etcé 

tera, sean los signos inequfvocos de dicha intcgract6n donde Méx~ 

co ve crecer su co~portamiento tributario respecto a la economía-

estadunide.nse. 

La desigualdad en la interdependencia de ambos países es n~ 

toria en cuanto a la sigui:nete: 11 En 1984, teniendo una poblaci6n-

tres veces superior a la mexicana, Estados Unidos generó un volú-

raen comparativo de riqueza (PIB ~edido en dólares) 21 veces supe

riortt. 82 

A esto se agrega el hecho de gue entre 1980 y 1988, la eco-

nomía cstadunidense pas6 ñ ser aproximadamente 10 veces mayor que 

82 Pipitone, Ugo. Op. Cit. p.42. 
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la de México; de la platafoITJla de exportación petrolera cerca de 

la milad cruza la frontera con Estados Unidos; en 1981 el porcen

taje de las exportaciones que se dirigí·a Estados Unidos era de -

48.2 y para 1988, dicho porcentaje ascendía al 70 por ciento; cl

ingreso por habitante en Estados Unidos dentro de los 8 primeros

años de la d~cada de los ochenta pasó de 6 a 10 veces el de los-

mexicanos. 

En el marco de la inversi6n ex tranjcra, aún cuando esta paE._ 

ticipa con un 4% en la inversi6n total del país, controla las ra

mas más dinámicas de la economÍ'a mexicana, lo cual provoca que su 

presencia sea mucho mayor de lo que di:cho porcent11je representa.

Añádase que para 1988 las expoYtaciones mexicanas a Estados Uni-

dos alcanzaron los 14 mil rJlil lenes de dólares cifra con la que t~ 

vieron un enorme beneficio las empresas trasnacionales y en ~sto, 

tienen mucho que ver las maquiladoras que en 1982 sólo se conta-

ban alrededor de 580 para aumentar en 1888 a 1480. 

Además consid~rese que en los últimos años ac cambio es --

tructural, reconversi6n industrial y roodernizaci6n, las maquilad~ 

ras pagan salarios más bajos que en 1980-1981, prácticamente sin

ninguna o sólo una muy d~bil resistencia sindical, salarios que 

no s6lo son 7 u 8 veces menores que los cubiertos a los obreros -

hom6logos norteamericanos, apenas del otro lado de la frontera,-

sino incluso menores a los de los más importantes centro maquila-

dore>::; en el mundo. 11 
••• Y que cr. r:onjunto u:-;,:m del 75 ul 77 por --

ciento de insumos importados y únicamente aportan un valor ag+e-

gado en M~xico del restante 23 por ciento {básicamente salarios -
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y prestaciones) 11
•

83 

Mucho de ~sto ha coadyuvado 3. la agudizüción de los des --

equilibrios productivos y son factores que han llevado a M~xico-

a participar en la inserción en la economía mundial., en la que-

continúa ocupando un lugar secundario y subordinado en la redis-

tribuci6n de la producción. En este contexto está presente el --

problema de la deuda, que se ha convertido en una forma de dorni-

naci6n y en un lastres que bupide el crecimiento, además de que-

ha contribuído a que México se haya convertido de exportador de-

materias primas en un i.JJiportante exportador de capitales. 

Es significativo señalar que en 1987 la banca estaduniden-

se concentraba casi 23 mil millones de dlóalres, esto es, dos --

quintos del saldo total. De esta manera, sería increíble que Es-

tados Unidos quien encabeza a las príncipales instituciones fi--

nancieras internacionales, no presionara o México para que se s~ 

metiera a casi todas sus i'mposici'ones en beneficio del capital -

estadunidense. 

Aunque hay que decir que no todo ha sido por simple volun

tad del cpaital trasnacional por lo que el gobierno mexicano ha-

tenido que ver la voluntad propia de la tecnocracia mexicana pa-

ra renunciar a la defensa de la soberanía nacional, en detrimentto 

de todos los mexicanos y todo bajo el argumento de que México de 

83 Carmona de la Peña, Fernando. ºMéxico-Estados Unidos. La So
beranía Mexicana Cada Vez Mlis Comprometida 11

• Problemas del-
Desarrollo. No. BO, L.E., UNAM, Ene-Mar. 1990, p. 32. 



be moderanizarse para no qu<!<lursc a la zaga de los grandes cara -

bias que están ocurriendo a nivel mundial. 

"Es clara pues lu necesidad de buscar otras al terna tivas. -

El hecho de que nuestra integración con Estados uni·dos esté ava~ 

zada y sea fruto de factores hist6ricos y profundos, no es argu-

mento para continuarla salvo para quienes ya se han resignado a-

que México permanezca como una naci6n pobre y oprimida, a lo su

rpo con una ~lite modernizada 11
• 
84 

Hay una alternativa en América Latina; otra más sería el -

salir adelante oon nuestros. propios recursos, pensando menos en-

el ''.apoyo" y "ayuda" extranjeros, como es el financiamiento ex -

terno. 

Durante el gobierno de Miguel de la Madrid, la deuda exte~ 

na pas6 de 93 ROO millones de d6lares a 107 000 raillones. En ese 

período de 1983 a 1988 se transfiri6 la cantidad de 70 000 millo 

nes de d6lares por el pago del servicto e intereses de la deuda. 

Este monto empezó a ser cubierto con superávit de la balanza co-

mercial, a paritr de dicho perrada. 

Nos encontramos pues ante una situación, en la que la car-

ga de la deuda exige el pago de intereses en cuya determinaci6n-

no tiene influen¡ia el poder soberano del Estado deudor. 

11 En este caso no están directamente involucrados los recur 

84 González Souza Luis. 1'Méxi'co a la Hora de la lntegraci6n 11
• ~ 

~· México 20 de Mayo de 1990, p. 15 
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sos naturales localizados en el territorio nacional, pero s1 el

destino de recursos reales para pagar la deuda"
85

. El Estado mis 

mo se ha sujetado a circunstancias en cuya dctcrrainaci6n no ti~-

ne influencia alguna. Se ha negado el derecho de cambiar las 

condiciones de contrataci6n cuando aparecieron circunstancias 

desfavorables para los mexicanos, lesionando de esa manera la so 

berania econ6mica. 

Por otro lado, la inversi6n del sector exportador qued5 re-

basada por el pago del servicio e intereses de la <leuda, ya que 

las utilidades generadas por concepto de las exportaciones, re--

sultaron insuficientes para cumplir con los compromisos en el ex 

terior. 

El pago de intereses siempre al alza mermaron considerabl~ 

mente todo aquello que pudiera considerarse prioritario para los 

mexicanos. Ls situaci6n se volvi6 crítica cuando el porcentaje 

que representó el pago de intereses en los ingresos de exporta--

ci6n subi6 aceleradamente en 1981 en adelante, al mismo tiempo -

que se desplomaban los t~rminos de intercambio y las exportacio-

nes eran frenadas. 

"Por tanto, el objetivo de crecer para pagar es contradict~ 

ria y antit6tico, es decir, no se puede crecer y pagar simult5nea 

mente en las actuales circunstancia 1186 . 

BS Martínez, Ifigenia. Deuda Externa y Soberanía Nacional. En In
vestigaci6n Econ6mica No. l. Fac. de Economia, tlt'W1, 1986, p. 13. 

86 ~··p. 89. 
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Es importante hacer notar que el aumento de la interdepen

dencia de M6xico con Estados Unidos debería hacer posible que -

este último comparten un reajuste en favor del deudor, hecho que 

paradójicamente depende de las autoridades mexicanas, quienes al 

hacer comprender tal situaci~n a su principal socio comercial 

reivindicaría la soberanía y permitiría una integraci6n más de

mocrática. 

Sin embargo dicha integraci6n democrática brilla por su au

sencia desde el momento en que M6xico es obligado por el FMI y -

el capital trasnacional a integrarse a la competencia internaci~ 

nal, sin los recursos econ6micos para hacerlo eficazmente y bajo 

medidas lesivas al inter~s nacional y popular. 

Por otra parte, el gobierno mexicano ha estado cedicnto so

beranía presionado por el FMI, desde el momento en que busca una 

sálida de la crisis por medio de la inversi6n extranjera, dando

un lugar secundario a las capacidades y recursos internos y olvi 

dando las implicaciones, tales corno la acentuaci6n de los dese-

quilibrios estructurales; el fortalecimiento de monopolios y al~ 

gopolios: la mayor deformaci6n del aparato productivo: etc€tera. 

Además no es posible· hacer a un lado el hecho de que la in

versi6n extranjera se dirige a los sectores de mayor rentabili-

dad y no hacia los que son primordiales para el pais. Asi pues, 

tiene mucho que ver la extrema debilidad en quH ha sido colocado 

el país por su endeudamiento externo, frente a instituciones co

mo el FMI y el Banco Mundial, pero principalmente ante Estados -

Unidos. 



106 

11 
•• • La deuda puede ser una de las mejores cartas de que di~ 

pone México en su constante negociaci6n con Estados Unidos, pero 

sólo a nivel político. La deuda ya no es un asuntn econ6mico o 

financiero, sino politico 1187 • 

87 G. Castañeda Jorge y A. Pastor Robert. Límites en la Amistad 
México y Estados Unidos. Edit. Joaquín Mort1z/Planeta. M~x1co 
1989, p. 278, 
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4.2. Interés Nacional y Modelo de Exportación. 

Las actitudes o las decisiones del grupo gobernante en la -

pr~ctica política han distorsionado la idea del interés nacional. 

Al dar preferencia a los intereses particulares y privados que -

buscan beneficios o lucha por los que ya tienen destruyen o hacen 

menos los intereses de la comunidad nacional. 

Tal reflexión, nos lleva a especificar entonces que el inte

rés nacional emana de dos fuentes: el grupo gobernante y la comu

nidad nacional. El inter6s de la comunidad nacional está repre-

sentado por partidos pol!ticos, sindicatos, las organizaciones, 

la iglesia, etc~tera. Con respecto a la segunda fuente, el inte

rés nacional en México es interpretado por el grupo gobernante -

partiendo de la autoridad de una sola persona: el Presidente de -

la Repüblica. 

Sin embargo, los intereses de la comunidad nacional deberían 

ser considerados corno superiores a los intereses particulares y 

privados dentro de la práctica política. Sobre todo tienen que -

tomarse en cuenta por el Estado en sus relaciones con otros Esta

dos para el logro y la defensa del interés nacional. Siendo mas 

precisos, el inter~s nacional deber!a de ser examinado con la ma

yor atención posible por quienes determinan las relaciones entre 

México y Estados Unidos. 

Dicha cucsti6n es importante puesto que Estados Unidos es el 

principal socio comercial de México, su principal inversionista -
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y su principzil uc1·..:::t:<lor. Además de ser ~l principal pars por no 

decir el único quien mas ha presionado al país para que adopte -

un nuevo modelo econ6rnico. 

Ahora bien, si pensamos en el inter's nacional de Estados --

Unidos podemos asegurar que es considerado en su política exte--

rior para buscar la legitimidad, la justificación y la ventaja. 

Es benéficio desde este punto de vista, para el interlls nacional 

de Estados Unidos la apertura al exterior, la mo<lernizaci6n y el 

cambio estructural, el redimensionamícnto de la .•.ndustria parae! 

ta tal, etcétera. 

Dentro del ajuste para el cambio estructural de México se -

decidió "soberanamente" un tipo de polf tica económica que en el 

discurso oficial da la apariencia de ser favorable para el inte-

rés nacional. Sin embargo, en la rcalizaci6n de dicho cambio, -

ha sido necesario el financiamiento del FMI y del Banco Mundial. 

De tal suerte que para obtener el financiamiento los pa1ses deu

dores adoptarían políticas que serian supervisadas por la comun~ 

dad financiera internacional. "Es decir, de manera soberana los 

países deudores adoptarán políticas económicas pero siempre y --

cuando se encuentren dentro de los marcos establecidos por los -

países acreedores y las instituciones financieras internaciona-

les1t88 . . 

Consecuentemente la actitud de México como paf.s deudor, re2_ 

88 Aschentrupp, Hermann. "El Manejo de la Deuda Externa y la In-
serción de Hllxico en la Econom1a Mundial". Carta de Politica -
Exterior Mexicana. Rev. No. 4, CIDE. Méx., Oct.-Dic. 1986, p.9. 
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pende al inter~s nacional de su principal acreedor. Es nccesa-

rio entonces, revertir el flujo de capital que nuestro país 

(junto con otros tantos países subdesarrollados) se ve obligado 

a saldar, auspiciando as! el crecimiento de las econom!as acre~ 

doras y abandonando los intereses nacionales en aras de una bue 

na imagen en el exterior. 

De esta manera podemos ver que las actitudes o decisiones del 

Estado mexicano frente al exterior no han sido necesariamente -

las adecuadas para el logro y la defensa del intefes nacional. 

Tales actitudes o decisiones han provocado que se pierda to-

da coherencia entre la política interna y la política externa, 

sabre todo en lo que respecta a los intereses nacionales. 11 Es-

tos intereses nacionales se refieren a •.• las inversiones nacio 

nales que compiten con inversiones extranjeras, la compra-venta 

de bienes bajo condiciones que benefician la economía, ... el ma~ 

tenimiento de la distribuci6n de la renta, el equilibrio desea--

ble entre la agricultura y la industria, ..• la independencia, -

••• y la libertad"89 

El futuro de la soberanía e inter6s nacionales depende antes 

que nada de la voluntad de la comunidad nacional y del grupo g~ 

bernante. Si este Gltiroo continGa ignorando el interés de los 

mexicano, caerá en lu responsabilidad de enfrentar los efectos 

89 Burton, w. J. Teoría Genf!ral de las RPlaciones Internaciona
les. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. 1986 -
P,-396. 
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desvastadores de una modernización pensada e impuesta desde afue 

ra. 

Los conceptos de soberanía e inter~s nacional son menoscab~ 

dos por acciones de la hegernon!a estadunidense que escapan del -

control y de la influencia de México, quien se convierte en obj~ 

to de la política de seguridad nacional de su vecino del norte, 

en detrimento de su libertad para elegir el rumbo que debe ele-

giren beneficio de todos los mexicanos. 

Ante esto, cabe la pregunta planteada desde el interior mi~ 

mo del país: ¿que modernizaci6n es más conveniente para México? 

Aquella que se sustenta en la satisfacci6n de exigencias como la 

seguridad y el desarrollo que tienen que ver con el mejoramiento 

real de las condiciones de vida de los mexicanos, o una moderni

zaci6n que compromete seriamente la independencia del país y lo 

convierte en un pe6n al servicio de intereses estratégicos for~

neos. 

Así pues, el concepto de modernidad ha sido utilizado como 

prete.:.cto por el gobierno para minar toda aspiraci6n de lucha por 

parte del pueblo mexicano, en beneficio de intereses privados n~ 

cionales y extranjeros y por la hegemonía capitalista para pene

trar aún más en el pa!s incrementando con ello su dependencia. -

El autoritarismo interno y externo ha sido uno de los pilares de 

la modernizaci6n. 

Es indudable que los cambios internacionales que se han ido 

g~stando paulatinamente, obligan al gobierno a tomar medidas que 
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eviten el rezago del pats. Ne· obstante, t•fH: hPcho no aebp usa_! 

se como justificación para la apertura comercial irracional. 

"La apertura indiscriminada de la economía ha propiciado que el 

pa!s se inserte internacionalmente roas como consumidor que como 

productor• 9º. 
Es evidente entonces, que las políticas económicas neolib~ 

rales corno la privatización y la apertura externa, no dcbcria 

ser consideradas como el Gnico camino posible para integrarse al 

capitalismo mundial, puesto que la competencia y la eficiencia 

productiva que se ha buscado hasta el momento han brillado por 

su ausencia. 

Por el bien de todos los mexicanos deben abatirse ideas fa-

laces como la no intervención del Estado en la economía o aque--

lla de que a mayor privatizaci6n mayor eficiencia porque como ase-

gura la autora citada anterionnente, ni la intervención del Est~ 

do en la economía significa necesariamente ineficiencia, ni la -

empresa privada es siempre signo da eficiencia. 

Consecuentemente aebcn buscarse nuevas fonnas de ejercer la 

intervención del Estado en la economía que lo hagan aparecer co-

mo un verdadero ante, preocupado por las necesidades del desarr~ 

llo nacional. 

"Asi pues, el entorno que nos envuelve puede ser muy favora 

90. Mlindez V., Sofía. "México Ante los Cambios en el Escenario 
Mundial 11

• México Internacional. México, Febrero 1990. 



112 

ble y debemos aprovechar la coyuntura par.:i aculerar el p.:iso ha.-

cia una renovada, fresca, imaginativa reforma del Estado que --

sea producto del debate nacional; que asegure el tránsito efec

tivo hacia una modernidad nacionalista y populnr1191 

De otra forma, los logros esperados nunca llegar5n. Sola~ 

mente prevalecerán, la desigualdad y una importante dependencia 

de la que nunca nos podrerros olvidar. 

91 Labra, M. Armando. Op. Cit. p. 8. 
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CONCLUSIONES 

Lo's distintos esquemas <le división internacional del trabajo 

que se han ido sucediendo a trav~s de los siglos desde que sur-

gi6 el capitalismo, manti:énen siempre como constante una desi -

gualdad en los valores del intercambio co1nerc iu 1 donda se obser

va un importante beneficio del fuerte sobre el d6bil. 

En esta divisi6n quedan disueltas las fronteras nacionales 

permitiendo con ello, que se imponga el más fuerte y se elimine

el más debil. Aparecen entonces los monopolios como consecuencia 

del poder de empresas trasnacionales, que pueden vulnerar tanto

la economía de un país hasta hundirlo en el atraso. 

Por su parte el comercio, refleja fielmente la prepondera~ 

cia del centro sobre la periferia, del desarrollo sobre el subd~ 

sarrollo. Este es un hecho innegable; pero tambi€n lo es, el que 

permite al capitalismo su expansi6n, lo cual genera contradicci~ 

nes que lo llevan a estados de crisis Esto obliga a los paf_ 

ses a la modificaci6n del esquema como se está viendo en la ac-

tualidad. s6lo que en cada modificaci6n del esquema de la divi -

si6n internacional del trabajo unos países pierden más que otros, 

desarrollándose así nuevas contradicciones. En este fen6meno se 

observa la intenci6n de los parses subdesarrollados por salir -

avantes ante los cambios producidos, aungue también queda en ev!_ 

dencia un nuevo sometimiento a las hegemonías. De hecho, se crean 

nuevo!i obstáculos que impiden la adopci6n de estilos propios de 

desarrollo que los guíen hacia un progreso menos dependiente. 
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La creación <le una nueva división internacional del traba

jo lleva a los países desarrollados a la adopci6n de nuevas tec -

nologias que han dado como resultado una mayor especialización S'2._ 

bre todo en lo que toca al sector servicios. En todo caso, la ca~ 

petencia entre ellos está generando el desarrollo de nuevas tecno 

logías. 

Los países subdesarrollados por su parte, si bien se dice

que deben integrarse a esta ~poca de grandes cambios, no puede -

pensarse que evolucionen hacia nuevos horizontes de desarrollo. -

La mayor parte de ellos asumieron su voluntad de cambio de una ma 

nera radical y con escasos recursos humanos y tecnológicos, a tal 

grado que est~n confiando sus economías a recursos foráneos. 

El o.aso de las economías asiáticas se ha tornado un poco -

distinto en éstas dos últimas décadas, pues llama la atenci6n el

hecho de que están dedicando una buena porción de sus recursos a

la investigaci6n con la idea de desarrollar tecnologías propias.-

Sin embargo, no han dejado en su empeño de competir con el 

resto de los países subdesarrollados, por atraer inversión extra~ 

jera indirecta no s6lo en base a concesiones, sino también.en el

abaratamiento de la mano de obra. 

Con respecto a la competencia <-:nlre los países atrasados -

por atraer inversi6n extranjera directa, hay que decir que se en

frentan a un fen6meno difícil, puesto que las economías industri~ 

lizadas rivalizan más entre si por la localizaci6n de inversiones 

en sus territorios, que por colocar capitales de riesgo en las --
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ecohomías subdesarrolladas. 

En el ámbito comercial con el exterior, los países subdes~ 

rrollados enfrentan una gran Besventaja, ya que el cambio estruc

tur~l que han puesto en marcha se Oa en un contexto de proteccio

nismo de las economí·as avanzadas. SU lucha por colocar productos

se intensifica en momentos en que se están observando grandes te~ 

dencias hacia la forroaci6n de bloques econ6roicos que se basan en

tecnologías y mercados comunes. Estos factores hac·en hasta cier

to punto inviable el nuevo moaelo ae crecimiento adoptado sobre -

todo en l\m~rica Latina. 

Se puede decir que la ertsis econ6rnica, como uno de los 

detonantes de la ro.oderni'zaci6n y el cambio estructural a nivel 

IJlUndial, ha extremado la distancia entre las estructuras indus 

triales del norte y del sur, por que se está observando un peso -

exagerado de la industria de bienes de capital en relaci6n con la 

industria de bienes de consumo. 

1\m~rica Latina encuentra los aspectos señalados, como se -

rios obstáculos que le restan operatividad al nuevo modelo de de

sarrollo. Así pues, la poli'ti'ca por sustituci6n de importaciones, 

pudo haber sido una buena opci6n para superar en parte el escollo 

del atraso. Sin embargo, la desigualdad, la dependencia externa -

y la subordinación de la periferia lwcia el -:entr('), 5e agudizaron 

de tal manera que Estados Unidos como potencia hegemónica volvió 

a imponer su presencia en la región. 

México obtuvo cierto ~xito en su política sustitutiva, pe-
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ro el proteccionismo, la concesión y el subsidio extremo, ocasie_ 

naron desequilibrios ínter e intrasectoriales; se generaron tam

bi€n fuertes presiones sobre el sector externo, que aunadas ~ -

factores ex6genos recrudecieron los problemas internos que die-

ron como resultado una crisis que oblig6 al gobierno a recurrir

al financiamiento externo. 

El gobierno se basó más en la protección que en la ayuda a

la industria. No s6lo se protegi6 a la industria nacional sino -

tambi~n a la transnacionü¡ la cual por poseer un mayor avance 

tecnol6gico en relación con la mexicana, di6 origr.n a desequill 

brios que no fueron superados, debido en parte a la indl[erenci:la 

y el descuido por el gobierno quien a pesar de haber not~do la -

ineficiencia de la industria nacional no retiró subsidios o con

cesiones para estimular la competitividn<l. 

Fue as:i como las empresas trasnacionales y los monopolios y 

oligopolios nacionales en Conde tambi€n tienen participaci6n em

presarios extranjeros, resultaron banef iciados, perjudicando de 

esa manera n la pequeña y mediana industrias que no gozaron de -

los privilegios que la indsutria dominante tenía. 

Por otro lado, ~l f inünciu~i~nto externo pudo hacer muy po

co ante los desequilibrios estructuales generados y muy por el -

contrario, recrudeció los problemas que llevaron al país a un es 

tado de insolvencia catastr6fica. 

La deuda externa se convirtió en una carga que condicion6 -

al país a los lineamientos del FMI, cuyas divisas no cambiaron -

pfacticamente la critica situaci6n hacia la que se dirigía la --
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economia mexicana. Ni aOn 1.1s divisas del petr6lco que hicieron 

perder el rumbo de l~ cconomru dad~ 1~ 6poc~ de ~bundancia quc

origin6, pudieron detener el cambio estructural que m5s tarde -

se darla cuando lleg6 al poder Hiquel de la Madrid y que se le

identifica con una mayor desnacionalizaci6n y subordinaci6n de 

la econom!a a Estados tinidos. 

tto obstante que el auge petrolero pudiera haber permitido -

la reestructuraci6n de la econom1a con una relativa holgura y me 

nor autoritarismo que en el período siguiente, surguieron pro 

blemas como el incremento de importaciones y la fuga de capita~

les, que pusieron en videncia el hecho de que la disponibilidad

de divisas de cualquier forma, para cubrir el déficit continúan

persisti.iendo. 

El estado en que se encontraba la economía en el momento -

en que cayeron los precios del petr6leo al fLnal del sexenio de

L6pez Portillo, demostr6 que no es posible comQinar flexibilidad 

con restricción, máximo cuando los recursos con que se cuentnn -

son dilapidados o se fugan al exterior. Por esto puede decirse -

que el control de cambios que se impuso result6 inútil por su -

aplicaci6n tardla. 

La tendencia que sigui6 Miguel de la ~~adrid fue diferente -

a la de su antecesor, puP.s se privilegió al sector externo. Aun

que todo esfuerzo por hacer llegar divisas al pats fue insufi -

ciente, ya que todo excedente se dedicó al pago rlel serv:icio e -

intereses de lt1 deuda externa, por lo que la economia del pais -

se vi6 s0metida a constantBs recesiones. 
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Durante el período de De la Madrid el peso de la deuda con

tinu6 agobiando al país, pul'.?~ l.:i c:.tructura pz.-oductiva contó con 

pocos medios par~ superar sus <léseguilibrios. 

Esto fue así porque la mayoría de los recursos que deb1an -

de ser dedicados a disminuir los desequilibrios y la vinculación 

tecnol6gica con el exterior, se dedicaron al pago de la deuda ex

terna. se ignoró el hecho de que para aprovechar con mayor ven-

taja la apertura comercial de otros países es necesario tener re

cursos tecnológicos con disposición para innovarse. F.s 16gico que 

un país con estancamiento econ6mico e incluso retroceso nunca po

drá hacerlo. 

La orientación que tom6 la economía fue verdaderamente errS

tica, desde el momento en que no se consideraron las contigencias 

externas ante la incapacidad de la industria par~ responder a -

ellas. De tal suerte que la liberalización del comercio exterior

jamás di6 el más m1nimo resultado que se esperaba, ni provoc5 que 

la sustitución de importaciones dejara de ser selectiva y se po

dría asegurar que el poco terreno ganado con la política sustitu

tiva de importaciones se ha perdido completamente. 

Una política de importación selectiva se hace necesaria cuan 

do se desea importar bienes de capital y otras mercancías que el

desarrollo econ6mico amerite. No obstante, durante el período 

1982-188 ocurri6 que se ingresaron mercancias de todo tipo que no 

fueron del todo útiles al país convirtiéndolo de productor en ca~ 

sumidor. 
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Lo anterior coadyuvó u qn~ el desequilibrio del sector ex

terno se incrementara, puesto que lu inef icicncla de la indus -

tria y los volúmenes de exportaciones llegaron a ser superados

por las importaciones. Cuando no fue as1, se obtuvieron super -

ávit que sólo fueron empleados en el pago del servicio e intere

reses de la deuda extern~. 

No habrá modificaci6n en la r?structura mientas los desequi

librios estructurales sean atacados en sus manifestaciones y no 

en su esencia. 

Las preocupaciones del sexenio delamadridista centradas en

los aspectos arriba señalados, incidieron en los programas corno

PIRE, PAC y PSE, los cuales no fueron lo suf icicntemente ef ica -

ces par terminar con el ciclo de recesión-inf laci6n. Mientras -

tanto la poblaci6n resultabq severamente afectada en sus condi-

ciones de vida, por el desempleo y los bajos salarios. 

Cuando se lograron algunos ingresos significativos de div! 

sas, no fue precisamente porque el objütivo de incrementar las -

exportaciones se hubiera logrado, sino básicamente fue por la -

contracci6n del mercado interna, lo que incluy6 tambi6n para qu~ 

la industria incrementara su ineficiencia. 

Otro aspecto importante que hay que r~caltdr es el de que -

no existi6 ~1rmonía en los términos de intercumbía. Esto signifi

c6 también un freno al desarrollo econ6mico, contra el que no p~ 

do la desgravaci6n aranceluria, ni menos aOn la devalaución del 

peso .. El tipa de cambio de estar sobrevalnarlo pas6 a una subva-

luación y en ninl.llln momento fue renl ish1. 
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Por otra parte, la política cambiaria favoreci6 el proce

so de integraci6n al exterior de la industria, donde se vi6 el 

beneficio principalmente de las trasnacionales, quienes no s6-

lo se modernizaron sino que tambil?n VÜ.:!ron crecer sus e>:porta

ciones. 

Con respecto a la moderni2aoi6n industrial es importante

observar que dependi6 enormemente del exterior porque los ins~ 

rros utilizados en su reconversi6n provinieron del exterior. Es 

te hecho tambi~n se observó en la industria maquiladora con la 

consecuente saquía de divisas. 

El desfase de cadenas productivas se acentu6 aun más con

el desarrollo de la industria trasnacional en relación con la 

nacional, que no alcanz6 a adaptarse a la brusca apertura co-

mercial. Esto puso en evidencia el error de querer desarrollar 

la industria en base al comercio exterior en vez de mejorar es 

te Gltirro con una industria ya desarrrollada. 

Se dieron entonces dos cosas: por un lado la escasa obten 

ci6n de divisas por medio del crecimiento de las exportaciones 

manufactureras, se dedic6 al pago de la deuda externa, por lo

cual no pudieron ahorrarse divisas para la moderniz~ci6n indu~ 

trial. Por otra parte, la política comercial también se orien

t6 a combatir la inflaci6n, pero no provoc6 una modificaci6n -

en los precios en benefic1.o de los consumidores y si ocasion6 

que la distribuci6n de la riqueza se hiciera mfis desigual. Con 

secucntemente la apertura del comercio exterior provoc6 un ma

yor divorcio entre los consumidores y trabajadores y los empr~ 
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sarios, que el que se lleq5 a observar cuando la pol~tica econ6 

mica era proteccionista. 

Con respecto a la productividc·d, también la afect6 la mode.r 

nizaci6n de la industria nacional, porque dió lugar a que se 

formaran sectores de alta productividad, que convivieron con 

otros de baja productividad, probando con ello que mientras se

promueva la inversi6n extranjera dándoselc todas las concesio -

nes posibles, mayores desequilibrios se producirán y mayor ser5 

el freno a la industria nacional. 

En otro orden de ideas, si bien es cierto que se modific6 

la estructura de nuestras exportaciones, tuvo que ver en mucho

el que M€xico se integrara. w.lsistema Generalizado de Preferen-

cias, puesto que la producci6n de manufactureras se centr6 en -

las exportaciones elegibles por el SGP, debilitando así la di -

versificación no s6lo de exportaciones, sino también de merca-

dos. Lo anterior, contribuy6 a la integraci6n con Fstados Uni -

dos provocando inutilidad en el ingreso de México al GATT por -

que indujo a que el trato preferencia se negociara bilateralmen

te. 

Asimismo se notó con el sometimiento al SGP y al GATT un -

beneficio total para el interés nucional de Estados Unidos, ya 

que la estructura de las exportaciones de nuestro país qued6 -

determinada por el vecino del norte. 

En resumidas cuentas, lo establecido en los planes de go -

bierno se desvió de su ruta al dedicarse a la solución de los -
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ptoblemas de corto plazo. Sucedi6 lo que en el sexenio anterior 

el de L6pez Portillo, en que se aplaz6 el cambio estructural

y con el pago de la deuda externa se arruin6 toda la pol'ítica -

econ6mica. 

Contrariamente a lo que se pensaba, en lugar de resolverse 

los desequilibrios estructurales se acentauron aún mfis, como es 

de hacer notar el déficit de la balanza comercial que en el pr~ 

sente administraci6n de Carlos Salinas de Gortari fue de mil -

cuarenta y cuatro millones de d6lares durante los primeros cin

co meses de 1990, mientras que en el mismo período del año ante 

rior se obtuvo el superávit insignificante de 304.7 millones de 

dólares, lo que ¡x>ne en evidencia la falta de operatividad en -

el modelo económico adopatado. 

Podría pensarse que en todo proceso de ajuste tienen que -

soportarse todas las desaveniencias, no obstante, ha pasado más 

de un sexenio y los mexicanos no vemos ninguna mejoría en los -

indicadores econ6micos del país que alienten esperanzas de salir 

adelante. 

Muy a nuestro pesar continGan tomándose decisiones que 

afectan la soberanía nacional, como es el hecho de haber accpt~ 

do en esta última renegociaci6n de la deuda externa, la renun-

cia a una moratoria en caso de que el país llegue a circunstan

cias como las que se dieron en 1982. 

Podrá negociarse la irtegraci6n (o llámese dependencia) a

la econom!a estadunidense, pero no deben de ser objeto de nego

ciac i6n la soberanía ni el interés de la naci6n. 
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