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lNTRODUCCION 



El presente tabaJo esta orientado a rescatar la importancia de la 

polit1ca arancelaria dentro de la polltica de comercio externo, 

ademas de demostrar que el periodo llamado "proteccionista". no 

tue tal: por lo menos en términos nominales. ya que los niveles 

de captación de inqresos via impuestos ad valorem a la 

importación tueron escasos y con una clara tendencia a la baja. 

La dlnám1ca de la econom1a internacional que incluye una 

acelerada qlobalizac16n de los mercados y la reestructuración de 

los centros heqem6n1cos que hace variar el curso de las pol1ticas 

económicas internacionales: provoca que la politica arancelaria 

tome nueva vigencia: yo que nos encontramos ante la no muy lejana 

posibilidad de ingresar a loa múltiples ACUERDOS. 

La importancia de la política arancelaria viene desde los 

merantil1stas hasta las teorías modernas de comercio exterior. Y 

más aOn si la teorla toma como base un país subdesarrollado. 

Para las economías desarrolladas tue necesario introducir nuevas 

pol1t1cas de comercio exterior, para evitar barreras no 

arancelarias y de manera d1strazada, pero sin duda abierta, las 

mismas barreras arancelarias que contribuyen de manera directa en 

!os costos de importación. 

Dentro de la g1obalizaci6n de las econom1as exteriores existe 

inherente un proceso dialéctico que impide que las relaciones se 
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lleven en tormn armónica y se consolide un plan económico que 

haga conc1liar a los dilcrentes grados de econom1as. Por lo 

tanto. lo que para uno es benético, para el otro es perjudicial y 

más aOn si tocamos ~l punto del comercio exterior. 

No hay Uuda que los pulses desarrollados llevan la pauta en la 

cvo1uc16n de las políticas comerciales, ya que de ello depende de 

manera dtrectn la expansión del capitalismo. 

51 bi~n es cierto que los paises desarrollados inician un nuevo 

proceso al interior del mercado internacional, caracterizado 

principalmente por lu eliminac10n de las barreras arancelarias~ 

los paises en vlas de desarrollo procuran mantenerse al margen 

pera proteger sus industrias y su econom1a en general, por lo que 

la continuidad de la politice arancelaria sigue vigente mientras 

halla mercados internos que proteger. 

La v1qenc1a e importancia de la polltica arancelaria esta dada de 

acuerdo a los intereses pol1ticos y económicos de cada pa1s: de 

acuerdo con las relaciones geopol1ticas del mismo~ 

La posición de M~xico es la més clara expresión de ello; en la 

recesión y en el auqe de la econom1a norteamericana, nuestra 

economla a sequido a ambas caras de la moneda y con un impacto 

más tuerte. 



El interen de cst~ traba10 es destacar ln importancia netamente 

polit1ca y no t1nca1 nl t1nanc1cra de los impuestos ad valorem en 

la cconomia mextcana y m4s aón sin ser siquiera restrictiva a las 

1moortaciones supcrtluas ni limitativa a las importaciones de 

mala calidad. Su objetivo lograr fines pol1t1cos. 

Por otro lado también se toma en consideración los cambios que se 

han gestado y que modifican los procedimientos de participación 

en el mercado internacional, por parte de México; con lo cuAl, 

por consecuencia, se adoptan mecanismos con mayor vigencia en 

cuestiones po11t1cas, económicas y comerciales, que dan otra 

visión de nuestra economia. 

AcercarBc m6s a los procesos que se llevan a cabo dentro de las 

cconomias hcqem6n1cas lmplica de manera forzosa que los paises en 

vías de desarrollo hagan suyos estos cambios, de acuerdo a sus 

necesidades y posib111dades. 

México después de cuatro décadas de aparente hermetismo al 

exterior, hoy día abre sus fronteras al mercado internacional 

buscando ser más competitivo, pero principalmente buscan mercado 

a los productos de mayor integración nacional. Al interior busca 

que los impuestos ad valorem captados tengan la importancia 

tiscal que ellos merecen. 

Las retormas arancelarias y tiscales en la política comercial 
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retuerzan no solo u Las inuustr1as sino a la economía en general. 

por eilo es Importante que no se distorsione el camino ya trazado 

v sí se consol1den Los oroyectos nacionales. 

M~XlCO, D.F. ENERO l~ 1991 
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CAPITULO 
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1.1 LA POLl'flCA ARANCELARIA Y SU CARACTER DUAL 

Para sentar 1as bases metodológicas y teóricas de la pol1tica 

comercial lntcrnac1onnl en que se ha tundamentado la politice 

comercial del gob.terno mexicano, he preparado este capitulo, 

intentando dar prioridad al sistema arancelario. 

Supondremos (V de hecho es real) que el gobierno entre sus 

tunc1oncs principales de administraciOn, tiene la de recaudar 

impuestos para tormar el presupuesto de la nación. De esta 

tuncióñ lo que nos interesa es estudiar y analizar las tarifas 

arancelarla!I. 

La t1nal1dad de la po11t1ca arancelaria es la de encontrar un 

equilibr10 en los tnqreaon por importación y los egresos que se 

qcneran por tomentos a la exportación¡ es decir, el impuesto a la 

importac16n: v1a ad valorem. debe de recaudar ingresos que 

permitan sostener una pol1tica de estimulas e incentivos para el 

sector exportador, y permitir la evolución favorable de la 

polltica de ''suntituciOn de importaciones''. 

El comercio exterior y la polltica tributaria estan relacionados 

en torma directa, al grado que afectan de ma~era determinante los 

ingresos percibidos por ese punto: un bajo ingreso afecta la 

politice de "sustituciones de importaciones" a largo plazo. 

(Atectando la balanza com~rcial y de pagos). 



K1 comercio exterior se grava a través de impuestos y derechos. 

El !•puesto lo podemos detinir como los ingresos que percibe el 

gobierno tederal para au sostenimiento y funcionamiento como 

regulador e interventor de la econom1a. El derecho es el ingreso 

que percibe por un servicio prestado por el estado. Y a•bos son 

eapleados para gravar al comercio exterior. 

51 !•puesto (ad valore•) y el derecho tungen como instruaentos 

reguladores en la recaudación tiscal. 

Kl tin que se persigue en este trabajo es el de demostrar que la 

eticiencia económica de la tarifa arancelaria se ha reducido a 

cero y que al •ismo tiempo los impuestos al comercio exterior son 

regresivos1 haciéndolos poco efectivos, teniendo la posibilidad 

de recurrir a •~todos •as viables que fortalezcan al coaercio 

internacional y que a la techa no han sido considerados, por 

diversas causas. Es decir, la política fiscal vinculada al 

co•ercio exterior no ha tungido de manera ortodoxa, o sea, 8U 

tunción de recaudación ha pasado a un segundo plano. 

Los derechos tienen su aspecto receptor, aunque no son muy 

s1gnit1cativos. Los iapuestoe en general ee establecen para dos 

prop6sitos: 1) recaudar fondos para el funcionamiento del 

Estado, y l) alcanzar tines pollticos y comerciales, etc. 

COllO impuesto las finalidades de un arancel tienen un carActer 
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dual: t1nanc1cras v no tinancieras. La primera busca metas 

tiscalcs Y de rccaudac16n. mientras que la segunda busca proteger 

un sector o ur1a rama de la cconomla, gravando con elevadas tasas 

a la importación de mercancías. ·· .•. la tarifa proteccionista en 

su con)unto. que incluye elementos fiscales y proteccionistas, 

tenemos la situación paradójica de que el impuesto no solamente 

produce menos ingresos mientas más alto sea sino que cada vez se 

eleva más con objeto de que produzca menos ingresos" (1), debo 

puntualizar en que esto ocurre principalmente en los paises en 

vías de desarrollo, como en el caso de México. 

E1 prc9entc aná11a1s pretende estimar las interferencias que 

ejerce la política arancelaria en el comercio exterior. La 

estimación se logra analizando la tarita y su impacto sobre la 

economía. 

A nivel macroeconómico la tarifa de impuesto a la importación 

puede re3ultar negativa en términos fiscales, aunque esto, no 

implique que deba ser a nivel politico. Sin embargo, si tratamos 

en estratos microecon6micos los resultados cambian. Una 

industria puede ver9e favorecida por las "pol1t1caa 

proteccionistas" implicitas dentro de la misma tarifa. 

Es por ello que la eticiencia económica no puede determinarse de 

manera expontánea y general. La eficiencia económica de los 

impuestos se puede medir a través de la maximizaciOn de los 



ingresos. No obstante, esta argumentación tiene sus contras. 

Independientemente de los criterios que se empleen para 

determinar Ja et1ciencia económica de los impuestos, haremos 

abstracción de ellos y trabajaremos sobre el principo de la 

maximización de Jos ingresos. 

Kn el caso de México en eopecial, el principio de la max1m1zaci6n 

no tiene la importancia econ6mica que debería, por el contario, 

la tarita se puede pen9ar que esta discnada para no obtener 

ingresos, sino para apoyar las politices económicas y comerciales 

del proceso de "industrialización". 

En el caso de México, la eficiencia económica la determinaremos 

de acuerdo con el grado de "industrialización" de la economia 

nacional. Precisamente para ello esta destinada la tarifa 

arancelaria, el lograr un status económico en cuestión de 

intercambio comercial. 

"La excepción a Ja norma general constituye el argumento no.mero 

uno en tavor de las taritas, que tiene validez para el conjunto 

ele un peis: el ergwaento de las industrias incipientes" r21. 

sobre este 

desenvolvió. 

argumento el desarrollo de la economia 

Sin llegar a percatarse de 

mexicana se 

los errores 

estructurales que se gestaban y acarrear1an los excesivos gastos 

gubernamentales (destinados a estímulos, subsidios y subvenciones 

al comercio internacional), lo que llevo a una desestabilización 
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en el perlódo de ''desarrollo estabilizador''. 

El impuesto urancclarlo tiene un carácter dual, lo que como es 

lOgico permite 

impuestos: esto 

orientar y manipular la tendencia 

es, Ja finalidad fiscal es la de 

de loa 

recaudar 

ingresos (lo que permite continuar con la polltica comercial); la 

tinalidad polltico-econOmicn, permite elevar aranceles o 

disminuirlos. de acuerdo con la pol!tica económica, que rige el 

desarrollo económico. 

Abordemos, tomando por supuesto que: la eficiencia económica 

podemos medirla a través de la "progresividad","proporcionalidad" 

y/o "rcgrcstvidod" de los impuestos. Antes de continuar es 

necesario detinir estas modalidades del impuesto. 

"Un 1mpucnto proqresivo es el que torna una proporción creciente 

de renta contarme la renta aumenta; un impuesto proporcional toma 

una proporción constante de renta, y un impuesto regresivo toma 

una proporciOn decreciente de la renta conforme la renta aumenta" 

l JJ. 

En México pese a los niveles elevados de arancel, teórico, los 

ingresos obtenidoa por im.pueatos al comercio exterior no 

representan un 1n9reso s1gnificativo4 

Apoyándome en los datos obtenidos (para una referencia remitirse 



a el cuadro 1) puedo attrmar que los impuestos obtenidos son 

regrcuivos. La reqres1vidad de los impuestos a la importación se 

debe a la polltica económica implementada. Los instrumentos 

causantes de ello son la tarita arancelaria y la exención de 

impuestos de las mercancías importadas. 

81 saneamiento de la balanza de pagos depende de la posibilidad 

de conscquir un super~vit comercial (por lo que respecta a la 

balanza de cuenta corriente) y un superávit en la balanza de 

cuenta de caottal. En esta debe tomarse en cuenta que mayores 

egresos permiten hacer trente a Jos compromisos financieros del 

exterior y del interior de la economla. 

A nivel macro una mayor obtención de ingresos, teóricamente, 

siqnttica practicamente tener medios para respaldar los gastos 

etectuados en el total de las necesidades polltico-económico y 

sociales. 

El uso de los aranceles a un nivel internacional hace complicado 

el análisis de el verdadero carácter de la polltica arancelaria. 

Las contradicciones en el plano internacional son muchas y muy 

variadas unas pretenden proteger una industria, un sector y, 

otros pretenden intervenir. a través de esta. en la econom1a de 

cualquier otro país. Aplicando los principios fiscales y 

tributarios. por ejemplo: los subsidios, las 

devolución de impuestos. etc. 
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Cabe mencionar, que no debe existir un supuesto que haga 

cquíl1brndo un s1stcmo económico con otro, aquí sostendré, las 

dttcrencJa3 culturales, tecnológicas, económicas y pol1ticas. Los 

tactorcs econ6m1con mantendran sus diferencias. Por lo que 

estamos en un sistema donde la competencia perfecta no existe y 

por ende la politice arancelaria, depende de las finalidades 

pol1tico-econ6micas y no, por lo menos en grado representativo, 

de las Uscnles. 

En el contexto internacional, la acumulación de capital, depende 

de la' realización de los capitales y de los productos. La tarifa, 

por Jo tanto, debe ser permeable a todas las circunstancias que 

la impidan dicho proceso. Las ventajas comparativas en 

realización del comercio debe ser obtenida mediante los costes 

de los tactores económicos inferiores a la competencia. Por 

nupuesto esta es o un nivel industrial. Sin embargo, existe, la 

posibilidad de reducir el coste de producc10n y asi volver los 

productos competitivos. (Aunque como en todo las politices deben 

de ser temporales y "educativas"~ mientras la industria es capaz 

de asim1 lar un cambio en el proceso y despues incorporars·e de 

manera individual y sin protección alguna. Una aplicac16n 

prolongada se retlejará en los precios altos y en la ineficiencia 

productiva). 

El comercio internacional debe por lo tanto de especializarse en 

los productos en que se tenga seguridad de obtener una ventaja 
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comparativa y en l<>s productos en los que el excedente de 

pi-oducc1ón 1"lsi lo oerm1tu. 

La teor1o del comercio 1nternac1onul debe permitirnos analizar 

las tendencias del comercio interregional. La interdependencia 

del proceso comercial hace indispensable. una interrelación de 

las tar1ta9 para lograr ur1 camón beneficio. o viceversa. 

Uentro de Ja tcor1a del comercio internacional se encuentra la 

pollt1ca comcrctal. como mecanismo, que permite ''la promoción 

industr10J, Ja ct1vcrs1t1cac1ón de exportaciones, la creación de 

empleo o la práctica de cualquier otra de las estrategias 

or1entadas al desarrollo que se esten propugnando. Las 

desgravaciones tiscalcs, los subsidios directos, la creación de 

intraestructura o Ja existencia de un crédito fácil son algunas 

de las posibles alternativas'' [4J, a los instrumentos de 

po11tico comercial. 

"Si un pais decide emplear la politice comercial para alcanzar 

objetivos relacionados con la estructura de la producción Y del 

desarrollo mhs que como una pura cuestión de aumentar los 

inqresos públicos. o para reducir la demanda a corto plazo, o las 

presiones en su balanza de pagos, querrá optar entre aranceles o 

controles tisicos". (!:> t 

La hipótesis basada en la que al cerrar una econom!a, por medio 
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<.te Jos tironee.tes v barreras comerciales, la econom1a conseguirá 

una '·LndustrialtzacLón'': prLnctpalmente, en los productos 

manutacrurPros de Jos oa1ses en desarrollo. 

1.2 LA PO!.l'l'!CA AHANCELARIA Y LA "INDUSTRIAL!ZACION" 

Los oa1scs en desorroJJo emplean la tar1ta arancelaria para 

loqrar ln ''1ndustr1a11zac16n'', vla sustitución de importaciones, 

el aspecto t1scu1 permite Ja tnc111dad del proceso. 

contrario, los paises desarrollados utilizan la 

Por el 

política 

arancelaria para evitar que a través de précticas ilegales de 

comercio, se invada su mercado de productos elaborados con un 

costo menor de producción, o exportadas con elementos de 

protección para La exportación. 

El dump1nq v Jau subvcnc1ones son précticas desleales que se 

corr1qen con la aplicación arancelaria. Gravando estos productos 

con aJton tasau de impuesto ad valorem. Y aQn més con el pago de 

dere~hos a la importación. 

Este es un argumento en tavor de la protección arancelaria, es 

decir las précticas desleales de comercio, favorecen el empleo de 

!a tarita arancelaria. Sin embargo, "los argumentos de tipo 

qeneral para la utilización de aranceles y barreras comerciales, 

excepto en casos de inqresos fiscales y del argumento de la 

relación real del intercambio, llevan argumentos sobre el grado 
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adecuado ac apqr~ura que debe tener una economla. Los argumentos 

normalmente aduc1dos en tavor de una protección arancelaria 

industrial tambi6n tiene menos que ver con la utilización del 

arancel o de los instrumentos de una política de barreras 

comerciales que con la racionalidad de la ''industrialización''. 

fbl Pese a los pro y los contra. la tarifa arancelaria sigue 

tuncionado como el instrumento ideal. que permite, por su 

dualidad, adaptarse a las necesidaden económico-politicas. o 

sea, en los impuestos a la importación estan implícitos dos 

aspecto!l: al el elemento proteccionista, que está presente en 

los aranceles tiscales y en los proteccionistas. y b) el propio 

elemento t1~ca1. 

tinanzas públLcasJ. 

(C1tado por Harold Somera en Teorla de las 

La9 qanancias en el comercio internacional, vía ventajas 

comparativas y via apoyos fiscales y tributarios: se ven 

reduc1dos por el pala receptor con la ayuda de el impuesto a la 

importación. 

Volvamos a la disertación de negar o no los argumentos en favor 

de un proteccionismo. México considero necesario, por un lado, 

"proteger" ia industria manufacturera que iniciaba un pr-oceso de 

instalación o sea, la "industria nacienteº. Por otro lado, 

no concerto estaD medidas con la de los argumentos generales 

para la aplicación de aranceles, o sea, el incremento de los 

in9resos tiscales; el mejoramiento de la balanza de pagos: y 



consequLr un 1ntcrcamb10 real. 

México ha ten1do un elemento netamente proteccionista dentro de 

la poltt1ca arancclnr1a. La baja captación de ingresos fiscale:i 

tiene implicaciones y alcances de gran intensidad en el logro 

total dr. tos ob1ctlvos económ1cos. 

Kl cntar1cam1er1to de proqromas y planes se deben en la mayoria de 

los casos a la talta de ingresos. Ocasionado, principalmente, 

por ei cxce:;o de qustoB, por un ledo, y a la falta de ingresos, 

por e·t otro. 

La tcorlu dcJ qa9to y del ingreso p~blico esta relacionada con la 

politice comercial internacional. La interrelación implica una 

relac1bn 1nvcrse: la bajo captación de ingresos fiscales genera 

de inmediato la necesidad de ingresos para cubrir los gastos 

~ubcrnamcntalcs, Jo principal medida para captar ingresos, y la 

pon1b11Ldad ctc tener mayores gastos el sector privado (interno o 

externo J. 

México, debcra adoptar medidas que contrarresten ·los efectos de 

la rcqre3iVLdad del impuesto al comercio exterior, o sea. hacer 

et1cicnte económicamente este 1mpuesto4 

·como cteciamos páginas arriba, el hecho de aplicar o eliminar un 

arancel periudica a una o varias empresas {micro), pero beneficia 



al con1unto de la economía (macro). 

El 1mpue9to ct1ctcnte para el comercio internacional es el de 

proqrcsivtdad, entre mayores sean loa ingresos por comercio. 

mayor debe de ser lo tasa gravada a las importaciones y obtener 

un superávit, en la captación de ingreaos tributarios. 

La pregunta que se hace a esta altura es: como se mide la 

protección? Hl método mAs anticuado es medir simplemente el 

valor de loa derechos de importación recaudados. como porcentaje 

del valor total de las importaciones sin embargo. este cálculo 

adolece del ~ran inconveniente de que pondera coda derecho de 

arance1 de importación por el valor de las importaciones de la 

partida correspondiente, y ese valor viene afectado por la altura 

del arancel. 

No obstante este inconveniente, la importancia es relevante, 

debido principalmente. a que el nivel de arancel no es 

en la altura, pese a estar en una misma partida. 

homogéneo 

El nivel 

promedio del arancel en este calculo puede darse por aceptado. 

Debido a la necesidad de homogeneizar el arancel. Y poder tener 

asl un indicador de e1 nivel de protección efectiva. La 

protecc16n teórica es menos significativa que la efectiva. Los 

Permisos Previos de Importación es el ejemplo més claro de ello, 

de nada nos sirve un arancel de 1001 si la importación de ese 

bien no se permite. 



La protección de la economla no sólo se hace sobre la industria, 

existen otros tactores a los que se debe de proteger: el consumo, 

el empleo. ia oalanza de pagos, los ingresos públicos, etc. 

Los métodos de protecciOn son diferentes en cada caso pero 

interrclactonartos en tos efectos que resulten de esa 

interrcluc16n, va nea, positiva o negativa. 

~l momento de uoltcación del elemento proteccionista depende 

de la ctec1~16n pollt1ca v de la fase coyuntural. 

Kl hecho de que una industria o un sector este protegido no 

implica necefiur1amcntc que el desarrollo y la competitividad 

hacia el exterior estan asegurados. Por el contrario, y como 

ocurre en casi le totalidad de los casos, la pereza industrial 

hace su aparición, el mantener un mercado cautivo, exenciones 

tiscales y estimulas tributarios, y otros factores económicos, 

en intcrdcoenctencia loqran una industria atrasada y con un 

elevado indice de intensidad en mano de obra. cuando las 

relaciones económicas, requieren de una mayor capacidad en la 

Jr1tcnsidad de capital. 

en México. la protecc16n a ciertos sectores durante décadas ha 

hecho casi imposible prescindir de un impuesto arancelario y de 

''proteccionismo''. industrio no esta capacitada para 

inteqrarse a un proceso de apertura comercial libre y con una 



tarita ~rancclaria homoqónea y sin restricciones comerciales. 

•1·e6r1camcntc el cup1tal1smo requiere de un proceso comercial de 

libre concurrencia para lograr desarrollar su etapa principal, la 

acumulac1bn de capital: para México, la acumulación de capital 

interna tiene una tendencia a incrementarse, al contario de lo 

que deber1u de darse. En el caso de México, esta acumulación de 

capital se da en el proceso industrial. con lo que queda 

sentado la buue de iu cxp11cación del porqué el proteccionismo, 

en el sector industrial es bien acogido por los industriales 

tantd nac1onaJcs como internacionales. 

Sin embargo el momento coyuntural exige a las economtas 

inteqrorsc a un proceso de apertura comercial, donde la tarifa 

arancelaria ya no responde a las necesidades internas de 

crcc1m1cnto económico. 

La poilt1ca comcrcinJ cambia radicalmente de conceptualización en 

el contexto internacional. La protección arancelaria y las 

barreras comerciales pierden importancia, la eficiencia 

industrtal y el desarrollo de tecnolog1a que favorece las 

ventajas comparativas qanan campo de acción. 

Aunque la protección en México sólo ha sido tema de discusión y 

de polémica, la protecciOn real a la econom1a nacional no ha sido 

de la maqnitud que se maneja en algunos textos. 



Por el contrario, la desprotecciOn ha sido el carécter 

distintivo de las administraciones gubernamentales en México, 

la ''1ndustrializac10n'' por medio de la sustitución de 

importaciones no ha sido otra cosa que la implantación de 

tilialea de las Kmpresa9 Transnacionales. Este aspecto limita 

aOn mAs la posibilidad de consolidar una econom!a nacional 

autOnoma. Kntcndiendo por "autónoma", la posibilidad de combinar 

equ1tat1vamentc sin desajustes industriales a las empresas 

tiliales y a tas empresas nacionales as1 como la tecnolog!a 

empleada por estas. 

La ''protección'' industrial sólo ha sido un recurso cualitativo y 

no ha sido tomado como un elemento de economta real, en el que se 

tome sólo momcntAneamente, aquélla como un mero recurso 

"educativo". La intención del anterior punto es dejar atrás 

viejos ataduras del crecimiento, que impidan que este proceso 

sea lógico y coordinado entre los sectores económicos. 

Las bases para el desarrollo de la "desprotecciOn" se sustenta en 

una nueva dinámica del capitalismo: la acumulación del capital 

requiere de nuevos mercados para invertir y comerciar en una 

qlobalizaciOn de las econom1as nacionales. 

La necesaria actualización de las econom1as en el contexto 

internacional implica que se eliminen barreras no arancelarias, 

asl como barreras arancelarias. Lo anterior significa que dentro 
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de la po11t1ca tigcoJ, el lmpuesto a la importación tendrá otro 

s1qn1t1cado, que sera proqresivo. 

Ksta proqrea1vtdad, daré lu~ar a que el financiamiento de la 

exportacionea ac loqre con la captación del ad valorem a la 

importac10n, loqrando con ello un equilibrio en la politice 

tinanciera destinada al comercio exterior. 

Sin duda una desregulaciOn en la política de comercio exterior es 

lo més viable en cuanto a la inserción de un pa1s en el contexto 

del libre comercio. 

La "desreguJaciOn" tiscal en el ramo arancelario implica que se 

obtengan recursos para el tinanciamicnto de los programas de 

aliento a lea exportaciones con lo que permanecen en equilibrio 

los inqresos y eqresos destinados al comercio exterior. 

No obstante, existe un conflicto entre tasas de ad valorem 

elevadas en un mercado aislado del comercio exterior y entrar en 

otro mercado de libre comercio, lo que significa, por ende, una 

gradual desrequlación de los impuestos ad valorem. 

El pri•ero de ellos significa un mercado cerrado al comercio 

exterior y un sinnCUllero de "incentivos a la importaciOn 11 lo que 

produce de manera inmediata que las elevadas tasas de impuestos a 

la importación se vean afectadas y reducidas. no solo nominal 
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sino tambi~n etectivamente. 

El segundo de ellos exige una mejor administración y una 

diversit1cac16n en la producción, incluyendo bajos costos; que 

por supuesto lleven consigo la eliminación permanente de los 

instrumentos que cntorpeclan el desempefto funcional de las 

barreras arancelcrias, en especial, los ad valorem. 

Con bases tirmcs en la planta productiva resulta, innecesario 

tener una Tor1ta de Importación con cuotas ad valorem tan 

elevaQas; con lo que se pueden aprovechar las oportunidades, 

pocas por cierto. que otrece el mercado internacional de ingresar 

a Ol de manera mAs competitiva; esto es costos mAa bajos y cuotas 

de 1mportoc16n competitivos a nivel internacional. 
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i. l lN'l'llGRAClON Dll HKXICO A LA KCONOHIA INTERNACIONAL 

La econom!n mexicana ha estado por siglos sujeta a diversas 

tormas de sometimiento con el exterior. sin embargo, paso a paso 

hemos podido sobresa11r en la toma de decisiones nacionalistas: 

hemos tomado conciencia de los pro y de los contra de las muchas 

intervenciones extranjeras en nuestra vida pol1tico-económica. 

Al grado que M~x1co con pasos cortos ha iniciado un proceso de 

1ntcgrac10n al sistema capitalista internacional, con programas y 

planes per16dicos, que procuran el benet1c1o de la sociedad, en 

con 1 u"nto: no obstante, aun dependemos en gran parte de las 

decisiones de los paises dcuarrollados. 

La intluencia de idcoloqias politicas ha hecho de nuestros 

instrumentos de poi1t1ca económica una verdadera bomba de tiempo, 

en nuestra propia economla. o sea, con la integración al sistema 

capitalista México ha hecho uso de los instrumentos y politices 

recomendadas por y para los paises desarrollados, es decir, 

lineamientos planeados para alcanzar objetivos fuera de la 

realidad económica de nuestro pala. No obstante, con un gr~n 

es tuerzo hemos ido salvando obetaculoe y/o implementando 

instrumentos acordes con una real perspectiva de nuestro futuro 

económico, tomando en cuenta nuestra importancia como nación 

dentro del contexto internacional. 

En primer luqar, debemos poner a tono y ubicar los problemas de 
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México para posteriormente, sentar las bases que sostengan un 

crecimlento econOmico. Esto lo debemos llevar a un plano donde 

la intcr-reJociOn cconOmica internacional, tiene una qran 

importacia. Para dcspu6s. de acuerdo a la realidad económica se 

tomen Jas mcdJdas pertinentes para lo~rar las metas planeadas. 

Las medinas cconómican dcpcnderan en gran parte de la estrategia 

de la p0Jlt1ca económica. "La po11tica económica es la 

inlcrvcnciOn dt~l iberada del gobierno en la economia para alcanzar 

sus obietivos" l l I, por tanto, las metas seran logradas en base a 

la instrumentaciOn de los planes. Los instrumentos de la 

polttica económica son empleados de acuerdo a los requerimietos 

estratégicos econOmicos a seguir, por cada econom1a en 

particular, su campo de aplicación incluye: a) monetario, b) 

tiscal, e) comercio exterior, d) inversión extranjera, e) 

consumo y tl mano de obra, entre otros. 

Ahora bien, estos instrumentos son los empleados por el Estado 

para Joqrar sus t1nes, y la intensidad con que se apliquen, 

esteran determinados por los objetivos a lograr. En México, la 

aplicaci~n de estos. ha estado sujeta a la coyuntura vigente, o 

sea. el momento ha marcado la pauta para la toma o el 

aplazamiento de estos instrumentos, lo cual ha provocado serios 

desajustes y discrepancia entre una pol1tica y otra. La 

discontinu1dad po11tica no sólo conlleva a un desequilibrio 

generalizado de las pol1ticas, sino que, hace irremediable que 



lan ''mcdLdas salvadoras'' incurran en el mismo problema. Este es 

el caDo de nucDtro estudio. La po11tjca proteccionista. tiene 

ciertos 11m1tc~: determinados básicamente por las circun9tancias 

p0Jlt1co-econ6m1cas en que se encuentra el pa1s. Una pol1tica 

protecc1onlsta severa: sólo se aplica en el caso de que la 

industria que se protege tenga serios problemas para poder 

mantenerse y crecer económ1camente, en este caso la pol1tica 

proteccjon1sta sólo dcbera ser utilizada a mediano plazo, para 

evitar. que con et exceso de protección se incurra en un atraso 

tccnoLOQJco v en Ja pe1·cza productiva. 

Este no es el caso para México el excesivo empleo de la pol1tica 

protecc1or11ntu con~1nt10 el atraso tecnológico de la industria 

nacional (productividad con altos costos y baja calidad), con lo 

que la competencia dentro del mercado internacional fue muy por 

debaJo de la capacidad instalada esto dio origen a una dependencia 

comercial y tccnoJbqica del exterior, a través de la politice 

''sustituciOn de importaciones''. Esta polltica esta alentada por 

los instrumentos de po11tica fiscal. 

El estudio de la pollt1ca tiscal vinculada al comercio exterior. 

nos llevo a situarnos en el marco de la politica ''proteccionista'' 

a la industria nacional con respecto al comercio exterior y a los 

desequilibrios en el desarrollo y crecimiento de la economla. Por 

ello el paso a sequ1r es el análisis de proceso de integración de 

México aJ slsterna capitalista1 a través del proceso de 



"industrialización". Y. por ende. el exámen de los instrumentos 

de polltica económica. con especial atención a la pol1tica 

impositiva y de comercio exterior. 

La 1ntegrac10n de nuestra econom1a al sistema imperialista 

internacional ha estado subordinada a las necesidades de los 

paises desarrollados. Es dentro de esta coyuntura como los 

instrumentos de política se han tranformado en un obstéculo 

estructural. que limita nuestro desarrollo. 

Para englobar a México el contexto internacional, debemos tener 

claro el estilo particular en que lo realiza, las circunstancias 

conflictivas internas del mismo sistema capitalista hace posible 

un ingreso "triuntal" de México. 

La Segunda Guerra Mundial y el desajuste económico y tinanciero 

propician que los capitales ingresen considerándose a México como 

un pals viable para el abastecimiento de los productos que no 

eran posibles de obtenerse en otro continente: debido a que 

América Latina se mantuvo al margen del conflicto. Ademés 

incluyendo !as tacilidades tiscales para la inversión. 

México tundamenta, así, su econom1a en las necesidades de los 

paises beliqerantes: esto permite "cierto" desarrollo e<?onOmico y 

diversiticaciOn limitada a las industrias que no era posible 

mantener por la querra o que se consideraban obsoletas en los 
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pa tses de L cent[·o. Méx.tco inicia su "industrialización". La 

po11tica cconOmica qcncral sutrc un cambio de pais exportador de 

productos aqr1colas pasa a ser un pals productor de bienes de 

con~rnmo no duradero, modi t icando la estructura de 1 mercado 

interno. 

La estratcq1a seguida, como veremos mAs adelante, no fue la 

apropiada para nuestra economta: lo cual no quiere decir que no 

haya sido la acertada: para los intereses de quienes la 

encausaron. 

1.0 subord1 nac iOn cconOmica-pol 1 ti ca de México, se aprecia 

claramente: Las decisiones se toman fuera del pais con un 

recetario, cuyos inqrcdientes no son los adecuados a las 

necesidades reales y que, sin embargo, son aplicadas creando una 

econom1a ticticia completamente, verbigracia: mantener la paridad 

cambiaria al mismo nivel durante 20 anos. 

Dentro de la subordinación la politice fiscal y arancelaria 

empezaban a gestarse, estas eran determinadas por las necesidades 

de los inversionistas extranjeros y no representaba (la politica 

arancelaria} una tuente importante del ingreso, dado que su 

tuncion esencial era la de proteger la industria. Aunque las 

citras nos demuestran otra situación, sin embargo, debemos hacer 

incapié en el voldmcn de las importaciones que se realizaron 

durante el periodo 19~0 a 1970. Lo cual nos ubica en la 



posiciOn no proteccionista de la econom1a. es decir, si bien es 

cierto que para 1910 Ja tasa efectiva de recaudación incrementd 

hasta llegar a representar el 22l de recaudación, no podemos 

neqar que lo situación economica implicó un mayor volúmen de 

importaciones que intl6 las cifras. 

Considero que la relación existente entre la recaudación y el 

valor de las importaciones estan vinculada 

independientemente de la tosa teórica. 

rec1procamente. 

Ante la taita de producción en los sectores industrial y agricola 

divcrsit1coda con la cual poder hacer trente ante las exigencias 

internacionales, cada vez se veía el mercado internacional mAs 

an~osto para poder competir y lograr ventajas comparativas en el 

comercio exterior. 

La "industrialización" que se inicia a partir de la posguerra, 

estuvo encaminada al abastecimiento de productos {principalmente 

a9ricolas y bienes no duraderos) a los paises en conflicto: este 

tenómeno renult6 ser un giro importante en la econom1a nacional, 

no obstante a largo plazo tue un verdadero fracaso. Aunado a lo 

anterior, como sequndo pano, México, tué el blanco reqional donde 

realizar de torma por demés tranquila la acumulación de capital 

de loa pa1scs desarrollados, por las facilidades que el gobierno 

mexicano presto a los inversionistas extranjeros, a través de los 

incentivos tiscales y a las cuestiones aduaneras (que 
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tcbr1camentc son un sinnUmero de trabas administrativas). v 

poniendo 6ntan1s en la ''Ley de Industrias Nuevas y Necesarias''. 

1-:t hf?Cho de eximir- (en m•'lVO[' o menor medida) de impuestos al 

comercio exterior redujo la recaudación tiscal que se realiza por 

C!lte concepto, durante el desarrollo de la pol1tica de 

''industrioJ1zac10n''; lo que contrajo la inversión si tomamos en 

cuenta que el qob1erno es de mayor participaciOn en el desarrollo 

de Ja industria dcBti11ada a la exportación. 

El d~sarrollo económico basado en la ''industrialización'' v1a 

''su~tituciOn de importaciones'', tuvo por consecuencia un mayor 

qrado d~ lmportactones para no impulsar la producción nacional. 

Lo que ocasionaba Que la integración nacional del producto 

terminado no rcsultabn representativo. Por ello la politice 

comercial cons1stio en subsidiar a las industrias del Sector 

exportador de dos termas: 

1) Prote~1cndo el mercado nacional v1a arancel, y 

'l.) Manteniendo J.a paridad cambiaria, muy apesar de la inflación 

provocada. E! tinanciamiento de las importaciones se 

encuentra en un cuello de botella obstáculo que solo puede ser 

salvado al recurrir al elemento més abundante de la década de 

los sesentas: Los créditos externos. 
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Ambos procesos llevan a uno solo: el recurso del financiamiento 

de los créditos internacionales. Resulta explicito, que el 

déticit gubernamental se debió. en gran medida, a el déficit en 

la balanza de pagos y de la recaudación fiscal interna. También 

el •onto excesivo de subsidios a la exportación y "fomentos" de 

esta implicor6n un cargo 11nonciero muy pesado. Aunado a los 

subsidios de las importaciones y a las mismas exenciones de 

impuestos a que !Je bacian acreedoras las "Industrial Nuevas y 

Necesarias". Los ingresos gubernamentales rompieron con la 

realidad ccon6m1ca y quedaron estancados, lo que no dió lugar a 

dudas o se aceptaban los términos de los acreedores o se hacía 

irreversible una recesión económica. 

Como explicabamos anterionnente, no precisamente a partir, pero 

si de manera m~n acentuado, durante el periodo de "desarrollo 

estabilizador" loe instrumentos fiscales han estado rezagados 

de la vida econOmica, o sea, su participación no ha sido la 

adecuada en la estrategia para el desarrollo de la econom1a. Por 

un lado, el mal planteamiento de 11i intervención de los procesos 

financieros y tributarios para la obtención de los ingresos del 

Estado, contribuyeron ~ acelerar el déficit del sector pQblico 

mexicano. Por el otro, el sistema tributario participó de manera 

1•portante al impulso de la "industrialización", por medio de su 

polltica de exenciOn de impuestos, subsidios, fomentos, etc., 

que e•pleaba como mecanismos para 

extran1ero. 

incentivar al inversionista 



Estas dos poltticas, dos instrumentos de un mismo mecanismo, 

atcctaron de torma determinante los ingresos del gobierno; por lo 

tanto, la inversión estatal, que debido a la acelerada 

intervención de ~stado en los procesos productivos, se tornaba 

1nd1spen3able en el tuncionamiento de la economia; inclinó la 

balanza de c&ptaciOn de ingresos, cada vez menores, obtenidos 

de la exportación y, cada vez en aumento, del financiamiento 

externo. En tavor de la politica económica "proteccionista" lo 

cual prodU1o desequilibrios económicos en cuestión de ahorro 

interno destinado a la inversión en la economia por primera vez 

se viSlumbraba un endeudamiento a largo plazo sin control a falta 

de recursos tinancieros propios. 

El no contar con una base industrial, en la cual descansar el 

crecimiento de nuestra economla, produjo la formación de circulos 

viciosos. El tomento a las exportaciones; vla exención de· 

impuestos, represento, captación de recursos muy raqulticos, todo 

en pos del loqro "aistematizado" de la "'industrialización". 

Durante esta tase la producción del sector primario se quedó en 

el olvido por completo, paC"adój·icamente, dado que este sector era 

el sustento de toda la economla nacional (de los instrumentos de 

polltica económica: tasa de interés, paridad cambiarla, niveles 

de arancel general, control de precios, impositiva, de comercio 

exterior, etc.,) todas ellas inter-relacionadas para dar forma a 

la pol1tica establecida durante el periodo de "desarrollo 



estabilizador··. Pese a las medidas adoptadas el desequilibrio 

comercial con el exterior ''no es sino la manifestación de algo 

interior Y mbs decisivo: las agudas desproporciones que tipitican 

a la estructura económica nacional''.(81 

Durante dos décadas la producción del sector primario perdió 

importancia económica y con ello la economla dió un giro de 180 

qrados. de lYbO a lYJU. La participación del sector primario 

en el total del P.1.H. disminuyó significativamente de 18.9t en 

lYbO a 11.~t en 1910. 

La~1 bnnes de la estratec;tia económica se empezaron a marcar, por 

un lado, la acumulaciOn del sector primario se torno ineficiente 

por el control qubernamentol a través de los precios de garant1a, 

por el otro, se dio apoyo ilimitado a la ''industrialización'', 

bn~o un contexto interno inestable y con un carActer económico 

equivocado. 

Dentro de la acumulación de capital de las industrias, aquélla 

resulta muy alta por dos motivos: a) la protección recibida por 

medio de los elevados aranceles, por supuesto y sin olvidar que 

esto ocurria no solo en el interior en la industria orientada a 

la exportación, y b) por la falta de competitividad en estos 

sectores que provoco un atraso industrial de cons1derac10n, que 

hcchoron a la borda la "industrializaciOn". 
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2.2 LA GESTAClON DE LAS CONTRADlCClONES ECONOHlCAS 

El dilema del desarrollo mexicano se proyectaba de manera 

multimodal: se dc;ó de lado la 

primario. esperanzados en 

importancia económico del sector 

el logro de una econom1a 

industr1al1zada, basada en las necesidades económicas e 

idco16q1cas de los paises desarrollados, y como consecuencia 

loq1ca pauJntinamente la cconom1a tue creando desequilibrios en 

los inqresos qubernamcntales y en la balanza de pagos, 

desorticulac1ones intersectoriales, deficiencias en el consumo y 

en el empleo, ademAs del impacto que la econom1a mexicana recibia 

de los dcso1u~tcs de los paises desarrollados. 

Todo ello, en un primer momento coyuntural, por la falta de 

coordinaciOn y las incipientes retonnas económicas se tornaron en 

verdaderos obstAculos estructurales, imposibles de salvar con 

medidas correctivas sin més profundidad que la m1nima necesaria, 

o que tinalmcnte resultaban ser menos que buenas intenciones. 

La correcc1bn de los problemas estructu~ales corresponde a una 

plancaciOn adecuada de todos los instrumentos de politica 

econOmica, teniendo en mente el logro de una meta preestablecida 

donde se puede alcanzar un "equilibrioº económico real, y que a 

su vez comprenda las relaciones econ6mico-pol1ticas de la nación 

como de las naciones extranjeras: el planteamiento de nuestro 

trabajo es el de demostrar el desarrollo ficticio del periodo de 
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~desarrollo estab11Jzador··. resaltando la problemética de la 

pollttca tmpositiva en lo que al comercio internacional se 

retiere. 

La generaciOn de los problemas estructurales se contraponen a un 

mismo sistema esto es, durante este periodo las exportaciones son 

de manera dréstica reducidas. por un lado, y, por el otro, las 

importaciones son elevadas, sin embargo, "la capacidad para 

importar crece a un ritmo muy inferior al que exige la 

acumulación interna y termina por bloquear su crecimiento"[91 

provocando los desequilibrios estructurales mencionados. 

México en materia de comercio exterior, al igual que el resto del 

mundo, depende de las relaciones bilaterales y multilaterales que 

existen, reqidos por acuerdos o tratados de la misma 1ndole, para 

loqrar reciprocas beneficios del comercio, de acuerdo a la teor1a 

de David Ricardo, tundamentado en el comercio mediante las 

ventajas comparativas. 

Las ventajas comparativas en México no respondieron a laa 

necesidades internacionales de comercialización. La deficiente 

calidad en nuestros productos y las barreras proteccionistas de 

loe paises desarrollados redujeron de manera importante las 

exportaciones. Por lo tanto, es claro que las elasticidades de 

las exportaciones son negativas. Y por lo tanto, la posibilidad 

de competir con ventajas resulta casi imposible. Bato es 
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sintomét1co del excesivo proteccionismo y. mAs aún, de la 

monopo11zac10n. La tormac16n de monopolios en México se debe en 

qran medida a la centrulizeciOn de las empresas por la escaza o 

nula competencia, adcmés de la polltica comercial proteccionista. 

La 1nelast1c1dad de las exportaciones contrajo los ingresos y la 

d1versit1cac1on de los productos destinados al comercio exterior, 

por lo que, coa! en su totalidad, las importaciones se realizan 

para dar continuidad al aparato industrial, mAs no para dar un 

crcc1m1cnto moderado. Dentro de esto mismo la elasticidad de las 

importaciones resulta evidente , en primer lugar por el precio y 

en segundo 1uqar por Ja calidad muy a pesar de las elevadas tasas 

arancelarias. 

La reducida capacidad de exportaciones y la elevada cantidad de 

importaciones impide un crecimiento económico. "la intensidad del 

proceso de transtormaciOn estructural interno depende en gran 

medida del nivel y de la taaa de crecimiento de las 

exportaciones" 1101, en México esta tasa de creci1niento promedio 

ba sido de b.Jt durante el periodo 1960-1975. Mientras tanto el 

crecimiento promedio de laa importaciones es de 6.lt en el mismo 

periodo. A simple vista esto demostrarla que la cconom1a nacional 

se basaba en los términos económicos correctos. 

Sin embargo durante esos anos la balanza comercial rué 

deticitaria, cabe hacer notar que la producción nacional tuvo un 
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de~v10 en el destino, es dec1r, el mercado nacional se reduc1a y 

se voLVla La producciOn al plano comercial internaclonal. 

Ello es parte de la exolicación del incremento de las 

exportaciones, dc1undo de Lado la apariencia de una mayor 

oroduct1V1dad. 

Aunque las exportaciones iban incrementéndose las importaciones no 

perdian terreno, y queda demostrado por las cifras de la balanza 

de pa9os en lYbU el d~t1cit gubernamental, que ascendia a 447 

millones de dólares y. ya, para 197~ el déficit presupuestario se 

co1ocuba en J,bJ/. millones de dólares. Pese a que durante este 

pcrlodo La paridad cambiarla se mantuvo en 12.50 pesos por dólar. 

Este ind1codor demuestra que el volúmen f1sico importado era muy 

importante en números absolutos. 

Los inqrcsos oor exportación no respondieron al planteamiento de 

la pol1tica economica, aon más, la pol1tica tributaria alentó sin 

medida esta actividad. LB9 condiciones económicas internacionales 

no permitieron que pasara mas allá de las necesidades m1nimas. La 

dependencia se qestaba rApidamente, las importaciones y las 

exportaciones se condicionaron poco a poco a los ciclos 

económicos de Jos Estados Unidos. La dependencia comercial se 

acentuaba y se perdia el escaso poder negociador en materia de 

comercio internacional. 
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La desart1culacLOn intersectorial de la econom1a mexicana produjo 

Ja crisis en Ja acumu1aci6n de capital. Es decir, una crisis de 

carActer estructural. 

La crisis a de1ado atré~ la polltica impositiva. Las reformas 

tiscalcs no ne han realizado a tiempo {ni con decision) y tampoco 

han tomado er1 cuento Ja intluciOn (ni corriente, ni acumulada). 

Por ello ''la elasticidad de la estructura impositiva es 

sumomentc ~1qnLl1cativn, sobre todo en visto de la lentitud con 

que los qoblcrnos rcv1~an sus estfucturas de impuestos''lll]. 

En México éste atraso es de décadas. Nuestro crecimiento 

económico se basó en una pol1tica tributaria ficticia que 

repercutió de manera directa en los ingresos públicos. Los paises 

desarrollado9 cuentan con sistemas fiscales tributarios que 

respaldan los qastos de inversión, como de "fomento" que realiza 

el qobierno; permitiendo con ello un control más equilibrado de 

sus tinanzas públicas. (Sin embargo, no se debe dejar de lado la 

realidad de atqunos palses desarrollados, en cuanto al déficit 

presupuestario, aunque la repercusión en su economia es m1nima). 

Ahora bién, por lo que respecta al impuesto al comercio exterior 

en México sólo se aplica a las importaciones, esto es como 

consecuencia de la pol1ttca comercial adoptada. 

El Ad-valorem (el impuesto directo a la importación) en México a 



estado co¡1d1ciona~o a Jas necesidades coyunturales. Pa~o ser mas 

expltcttos: 

estratéqico 

s1 una industria se consideraba 

para el desarrollo industrial. 

de 

las 

carltcter 

barreras 

arancelarias entran en acción de inmediato. a través de la 

po11tica impoBitiva , elevando los impuestos, y con ello el costo 

de las importaciones, que evita que los productos compitan en un 

mercado 11bre. Y viceversa. si es importante a la exportación se 

le otorgan exenciones tiscales, apoyos de infraestructura. etc., 

lo que permite el crecimiento adecuado y sin trabas. 

Durante el período de "desarrollo estabilizador" los impuestos a 

la importaciOn representarón entre el 12 y 18t del total de los 

impuestos recaudados por el gobierno federal. Este fenómeno se 

atribuye principalmente a el monto f !sico y al valor de las 

importaciones y no al monto de la tasa teórica de los aranceles. 

i.J LOS lNSTRUHENTOS DE APOYO FISCAL AL COMERCIO. 

Bsto lo demostraré con las investigaciones del Instituto para la 

lnte~racion de America latina (lntal) a través de la diferencia 

entre la recaudación de la tasa efectiva y la tasa teórica. O sea 

" Para calcular la tasa media arancelaria efectiva o recaudada se 

dividio los ingresos medios provenientes de los impuestos a la 

importación entre el valor de las importaciones" y "se calculó la 

recaudación tiscal teórica. es decir# la que habría alcanzado 

cada pais en el caso de que las importaciones se hubieran 

gravado, sin excepciones ni quitas# con los aranceles generales. 

4& 



Este valar es teor1co no s6lo porque en la précticu esos 

aranceles no se aplicaron, sino porque de haberse hecho 

estrictamente, es muy probable que algunas de las importaciones 

no se hubieran realizado". j l:l) 

Apoyéndono9 en el traba;o de el lntal podemos afirmar que la 

discrepanc1u entre 1os inqresoo fiscales por arancel general y la 

recaudacton real existe un abismo, que nuestro pa1s no ha podido 

salvar (Va que, va en contra de los principios básicos que 

mantLenen ln pollttca comercial). La principal causa de la 

dispcrs1on de los ingresos recaudados y de los teóricos ess la 

exenc10n de lmpueston a ln importación. 

"La polit1ca de exoneración de gravámenes a las importaciones 

representa en la mayoría de los paises un papel tanto o mas 

importante que el propio arancel aduanero, los gravámenes 

extraaduaneros y las restricciones directas en cuanto elemento 

determinante de 1a composición de las importaciones y como 

elemento de protección y tometo de la industria nacional" [13] 

El anterior argumento hipotético para México es un hecho que dur6 

més de dos d~cadas, principalmente por la pol1tica de 

"industr1a11zaci6n" en que tundamentó su crecimiento económico. 

La exención de impuestos a la importación representó para la 

recaudaciOn tiscal una sensible captación insignificante, en 

relación con lo que en la teorla se debió de haber captado. El 



respecta a la recauaac1on. durante el periodo de ''desarrollo 

estab1l1zaaor tuvo una clura ca1da, esto se debe a dos motivos, en 

primer luqar. el estancamiento de la paridad cambiaria a partir 

de lY~~ en ll.~U penos por dOlar y, en segundo lugar, a la 

excesiva exoneraciOn de impuestos a la tmportacion, muy a pesar 

de los niveles tan elevados con que se gravaban los importaciones 

en la T lG l ( 'l'ari ta de 1 Impuesto General de Importación) y a los 

innumerables Permisos Previos de Importación a que estaban 

sujetas las importaciones. 

A partir de lY~b y hasta 1Y7b. la paridad cambiarla se mantuvo en 

un mismo nivel, Lo que ocasionó, una tuerte sobrevaluaci6n del 

peso y a su vez produJo presiones para una mayor protección 

arancelaria. Sin La capacidad sutlciente para respaldar el tipo 

de cambio, lo sobrevaluacibn tinanciaba las importaciones y no 

apoyaba casi en nada al sector exportador. A pesar del dumping 

con que se manejaban las exportaciones mexicanas. El dumping 

consiste en la dlscr1minaciOn de precios entre el mercado interno 

y el externo, con la peculiaridad de que el precio externo es 

menor que el precio nacional. Principalmente por las 

devaluaciones. 

Hexico basó las exportaciones en el dumping y en las 

subvenciones, es decir, en los subsidios a las mlsaas. (La 

subvencibn es aquella en la que los precios son bajos debido a el 

apoyo, y al estímulo del gobierno). 
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MOX. tco baso las ex por tac tones en el dumpinq y en las 

subvenc1ones, es decir, en los subsidios a las mismns. (La 

subvención es aquella en la que los precios son bajos debido a el 

apoyo, y al estímulo del gobierno). 

Las repercusiones de la politica comercial del gobierno mexicano 

resultaron nocivas para el sano desarrollo de la econom1a. En 

nuestro estudio lo m~s importante a resaltar es la evolución de 

la polltica arancelaria y el inmediato impacto sobre los ingresos 

percibidos por parte del qobierno. 

Aunque teóricamente el arancel de la Tarifa del Impuesto General 

de lmportaclOn, en el caso de Héxlco, resultaba mucho més elevada 

que la de los palses desarrollados, si la ponderamos con los 

inqresos obtenidos por las importaciones notamos que el arancel 

no lo es en realidad. Para més detalle, remitamonos e el cuadro 

en donde aprecíaremos la estructura de los impuestos a la 

importación en relación con el total de las importaciones. 

Durante lY~U y hasta 19~·¡, el arancel efectivo o recaudado 

(descrito en p~qinas anteriores} representó entre el 8.9 y el 

·1.8: como tasa etectiva. 

La explicac10n de este tenOmeno se remonta a dos aspectos que 

resulta de vitat importancia comprender: 

1) lo~ subsidian v la exención de impuestos a la importación de 

4Y 



la maquinaria. equipo, materias primas, etc. de las ramas que 

se consideraban imprescindibles para el desarrollo de la 

econom1a: y 

2) aunque cJ arnnccJ qeneral resultaba ser muy elevado, los 

importadores mexicanos se dedicaron a la solicitud de 

Los 

tracc1oncs ''cspcc1t1cas··. que, por supuesto, resultaban 

qravadas con un menor impuesto. La desmedida cantidad de 

tracciones ''especl ticas'' elevó de manera sin igual el 

promedio de la tasa de arancel teórico. Para 1956 el total 

de tracciones ascendía a 4,129. y para 1970 el total de 

tracciones era ya próximo a las 13,000 (datos citados en el 

artlcuJo de Bela Bclassa, op. cit.), lo que por supuesto 

incrementó el promedio de la tasa del arancel teórico. 

Permisos Previos de Importación, el otro factor de 

protección, llegaron a representar. en este periodo, hasta un BOt 

del total de tracciones existentes en 1970. 

Estos tueron los causantes, aunque no los principales, de la 

reducida tasa etectiva o recaudada. De que nos servia tener un 

arancel que alcanzara hasta el 1001 sobre el valor de la factura 

comercial 51 los permisos eran negados. O en el otro caso, eran 

exonerados del pago de impuestos a la importación por la Ley de 

Industrias Nuevos y Necesarias. 

Los precios oticiales, fijados por la Secretaria de Hacienda, 
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para los Productos lmportado9. como es lógico, también 

mod1t1caron el promedio de la tasa tebrica. Verbigracia, la 

importac1on de lentes suponemos un precio comercial menor que el 

ti)ado como precio ot1cial y estimamos el ad-valorem en 20t, por 

consecuencia el impuesto a la importacibn es mayor, debido a que 

el lmpuesto se paga sobre el precio oficial y no sobre el valor 

de la mercancia declarada en la factura comercial. 

A partir de lY~/ y hasta 1Y10 la participacibn de la tasa tebrica 

tué incrementando paulatinamente hasta alcanzar en el Oltimo ano 

un 22l. Or1q1nado por el incremento de las importaciones y por la 

puridad del peso en relación al dólar, que se mantuvo estable 

tli.~u pesos por dólar). El volúmen f1sico de las importaciones 

si intluy6 en el valor de las importaciones dado que la paridad 

se mantuvo por dos décadas. 

Uurante el per1odo de 19~0 a 1974 la nomenclatura que se empleó 

en la Tarita tué la del Consejo de Cooperación Aduanera (CCA). Y 

a pr1ncipo de l~nu se creó el Comite del Sistema Armonizado de 

Clasif icac16n y Coditicaci6n de las Hercancias del Comercio 

Internacional. México permanece dentro de la nomenclatura de 

Bruselas hasta el tin del periodo de "desarrollo estabilizador" 

y més aún. 

EJ hecho de pertenecer a la "nomenclatura de Bt'uselas", permitla 

hasta cierto punto el manejo de la misma en cuestión de 

incremento o decremento de un arancel. 
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ANO 

l9~U 

19~1 

1952 

1'1~3 

1'1~4 

19~~ 

l9~b 

19~·¡ 

1958 

19~9 

1960 

l9bl 

1962 

l9b3 

l9b4 

l9b~ 

19bb 

l9b./ 

1968 

19b9 

19.,U 

C U A D R O 

RECAUDACION DEL IMPUESTO A LAS IMPORTACIONES (1950-1970) 
MILLONES DE DOLARES 

IMPOK'l'ACIONES RECAUDACION TASA EFECTIVA 
VALOR FOB FISCAL DEL ARANCEL i 

~9b •. , 53.0 8.9 

888.l 78.0 8.8 

828.8 83.8 10.l 

uu·1.~ Ul. 4 10.1 

"/U8. l 74.8 9.5 

UU3.l 80.8 9.1 

l.UH.b 95.2 8.9 

l.l~~.< 90.5 7.8 

l,128.b 126.8 11. 2 

l,UOb.b 139.8. 13.9 

l,186.4 156.5 13.2 

l,!3U.b 145. 7 12.8 

l,143.U 146.7 12.8 

l. 239 .. , 169.0 13.6 

l,493.U 212 .6 14.2 

l. ~~9. b 273.0 17.5 

l,bU5.2 287.7 17.9 

l,'148.3 399.3 22.8 

l.9bU. l 362.3 18.5 

2.u·1u.u 414.2 19.9 

2,JlH.3 511. 4 22.0 

FUENTE1 LA ECONOHIA MEXICANA EN CIFRAS NAFINSA 1981 
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E! manc10 du ios aranceles permit1a mantener o alentar a la 

importación, va tuera, dependiendo de la politica que ae 

pers1qu1era o en su detecto de la rama o sector que ae 

pretendiera proteqcr. 

La pol1ticu "proteccionista" que se supone se venia dando durante 

el mencionado periodo no resulta tan clara, es intención de este 

trabajo el demostrar que la "politice proteccionista" no lo era 

en realidad. 

El sector que recibió la protección en estos anos tué sin duda 

alguna el sector manufacturero orientado a la exportación: la 

exención de impuestos o la importación realizada, durante su 

etapa de "austituciOn de importaciones'', y el fomento a la 

exportación mediante instrumentos f iscalea como por ejemplo, 

devolución de impuestos. 

La ''pol1tica proteccionista" en el desarrollo económico de México 

se t11ó como un instrumento para lograr la "industrialización" 

para la inteqración al sistema capitaliata1 iniciada por el 

propio sistema internacional: aprovechando loa momentos b6licos y 

la estabilidad social adecuada y permanente lo que llevo a 

asimilar el cambio hacia una integración. 

La polltica impositiva y la politice comercial fueron los 

principales instrumentos de pol1tica económica para lograr los 



objetivos primordiales de la ''1ndustriolización'',v1a ''sustitución 

de importaciones''. Estas politicas se basaron en estimulas 

tiscales como los C8DIS, es decir, Certificados de Devolución de 

Impuestos: estímulos a la inversión, exención de impuestos, 

bajos aranceles (a los productos necesarios para la continuidad 

del proceso de producción mexicano), Permisos Previos y Licencias 

de impoc-tac!On. 

''Kl sistema arancelario, que inicialmente respondla solo a los 

ob1ettvos de recoudac10n, ha pasado a orientarse, durante el 

perlado de estabilidad a la protección industrial". { 14) 

Las importaciones que atcctaban a la planta productiva 

industrial, de inmediato se elevaban los aranceles y se decretaba 

como medida el Permiso Previo de Importación. El sector primario 

se dcsprotegiO por completo. La posibilidad de competir con los 

productos primarios de los demés paises permitió a México darse 

el lujo de tener tasas de ad-valorem bajas. Debido a la 

autosut1c1cnc1a y a la sobreproducción destinada a la exportación 

a precios sin competencia. Anos •és tarde la situación cambió 

radicalmente, esto lo veremos més adelante. 

El período de "desarrollo estabilizador" 1950-1970 se caracterizó 

por tos desequilibrios estructurales y los desajustes económicos, 

los principales indicadores macroeconOmicos reflejaban un 

desarrollo sano, las condiciones internacionales po11tico 



tinancieras así Lo hacían vislumbrar. una perfecta perspectiva 

para Ja economla mexicana. Un estudio més detallado mostraban 

Jo contrario. dcsa1u~tes macro. que terminaron en una crisis 

estructural. 

Dentro de este contexto el comercio internacional y la pol1t1ca 

comercial estuvieron caracterizadas por: 

l) la ''protccctOn" de la economia, representada por: 

1J la protección al sector industrial, y 

iiJ la desprotecc10n del sector primario. 

2) el excesivo monto de importaciones, sin la adecuada respuesta, 

por parte del sector industrial manufacturero destinado a la 

exportacion. por supuesto, con ventajas comparativas. 

La "industrialización" se llevó a cabo a través del sacrificio 

del resto de la econom1a y de las tinanzas gubernamentales. La 

intervención del Estado en la economia hace más dificil la 

recuperaciOn de ésta s! las tinanzas qubernamentales se 

encuentran en un elevado déficit, en relación con los paises 

desarrollados. 

Durante este periodo !a pol1tica arancelaria no protegió al 

sector primario; aOn •As en el •ismo lapso la producción del 

sector inicia un descenso pronunciado en la participación del 

P!B. Estos tactores contribuyen a la crisis del sector primario, 

y con ello participa en el ºauge" del sector manufacturero, 



aunque de manera adversa. (Vease cuadro 2} 

En México la protección ha sido en términos relativos, una 

politica cuasi-restrictiva, como la seguida, en nuestro caso, 

ha afectado el desarrollo sano de la "industrialización", al 

llegar al sistema de libre competencia, es una gran desventaja en 

cuestión de calidad, precio y poder negociador, dentro de los 

organismos y palses que mantienen el control de los acuerdos y 

servicios espcc1alcs. Adcmés de que se perdió gran parte del 

poder neqociador. 

El objetivo de la "politice proteccionista" de el periodo que va 

de 19~U a 191~. es la de proteger sólo a la industria destinada a 

la exportaciOn. Así que la politica sólo es de carácter 

meramente caliticativo, ya que, la composición de las 

importaciones es creciente. Y el desequilibrio general que es 

prActicamente en la politice comercial; de la economia nacional. 



ANO 

19,U 

1951 

1952 

19,3 

19,4 

1955 

19,b 

19"' 

1958 

1959 

19bU 

19bl 

l9b2 

1963 

1964 

196, 

1966 

196'/ 

19bB 

1969 

19'/U 

DA1'0S 

C U A D R O 

LA PRODUCCIOH PRIMARIA EN RELACIOH AL P.l.B. 
(1950-1970) 

MILLONES DE PESOS 1960 

PIWDUC1'0 IN1'liRNO PRODUCCION DEL 
BRU'l'O SECTOR PRIMARIO 

UJ,JU4 15,760 

U9, /46 16,641 

tJJ,:H~ 16,195 

93,,/l 16. 147 

lUZ, n4 16. 922 

111,b/l 20,649 

119, JUb 20, 117 

l~U,J4J 21,791 

13,. 169 23,267 

D9,H2 22,494 

l'º·"ll 23,636 

15/,931 24,037 

lb5. 310 24,971 

l"/U,516 26,267 

lY9,390 26,302 

2ti,:l20 29,864 

'll/, UJ'/ 30,364 

241,nz 31,163 

Zb0,901 32,184 

2'/'/, 40U 32,558 

2YU,bUU 34,137 

TOMADOS !JE LI<OPOLDO SOL IS "LA REALIDAD ECONOMICA" 
XXI 

,., 

16.9 

16.5 

17.4 

17.3 

16.4 

16.5 

16.9 

17.0 

17.2 

16.2 

15.7 

15.2 

15.l 

14.7 

14 .2 

14.1 

13.4 

12.9 

12.3 

11. 7 

11. 7 

SIGLO 



CAPITULO 3 



J.l LAS 0ASKS DE LA DEPENDENCIA COHERClAL 

La poltt1ca ccol10m1ca de 19/U a 1982 pese a ser opuesta a la 

cont1nuaciOr1 de la polltica de ''industrialización'', el modelo en 

escenc1a no sutre vartac16n, pero en forma sí es decir. la 

''sust1tuc1on de 1mportac1ones '' ya no responde a necesidades de 

consumo interno, sino a una necesidad económica distinta¡ lograr 

el crecimiento ''hacia atuera··, procurando alcanzar el equilibrio 

en la balanza comercial, para, por consiguiente, tener una 

balanza de paqos superhvitaria, y lograr a la vez crecimiento 

econom1co continuo y sostenido, a través de pollticas económicas 

diterentcs (a este respecto hare mención més adelante). 

El crecuniento "hacia atuera" es la meta. El logro de ella se 

apoya en el crecimiento equilibrado de nuestra economla interna 

en relac16n con el comercio exterior. Por lo que los instrumentos 

de po11t1ca comercial eston condicionados a las necesidades 

bAsicas del comercio externo. Entendiendo por los instrumentos de 

po11t1ca tiscal, entra otros los Permisos de Importación, el 

ad valorem. las exenciones tiscales y otras que se hacen a nivel 

particular, ya sea, por zona económica o por rama industrial, 

dependiendo de los obstaculos o alternativas de comercio. 

El anélisis del periodo de 1970 a 1962 se eetructura de acuerdo a 

las medidas de pol!tica económica aplicadas coyunturalmente. 

Por un lado, de uno a Hrl6 la pol 1 t ica económica general se basa 

en la "sust1tuc1on de importaciones" de bienes intermedios 



industriales (se abandona casi por completo la "sustitución de 

importaciones" de bienes de consumo, ya que, las pequenas 

Y medianas empresas controlaban la producción de estos bienes). 

Por el otro, de 1~.1'18 a 1981 el crecimiento económico se basó en 

la evoluciOn del sector pctroléro, relegando a un segundo plano a 

la industrio manulacturera exportadora, procurando ''modificar el 

llamado exportador. propiciado por un crecimiento 

industrial ''hacia adentro'', que de acuerdo con las tesis 

oticiales, solo ha propiciado la proliferación de "mercados 

cautivos'' con ~na industria nacional ineticiente''.íl~] 

Brevemente indicaré la evolución de cada uno de los sectores 

durante su etapa respectiva esto es, durante el primer 

quinquenio de la década de los setenta la tendencia de el sector 

monutacturero, y en la segunda parte de esta década la evolución 

de la industria extractiva y del sector manufacturero. 

Si analizamos la balanza comercial por sectores nos podemos dar 

cuenta las exportaciones de la industria manufacturera es la de 

mayor participación en el comercio exterior, no obstante, si 

subdividimos las exportaciones en petroleras y no petroleras nos 

percatamos que son las primeras las que predominan en el lapso de 

1Y78 a lYHl en la obtención de ingresos. (ver cuadro 3) 

De acuerdo al cuadro 3 se nota que la evolución de las 

exportaciones no petroleras de 1970 a 1976 son la actividad 
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predominante en las exportaciones totales realizada9, el ritmo de 

crcc1m1cnto promect10 anual de estas exportacionea durante este 

per1odo e9 de lb.Ji. 

La part1c1pac16n de este tipo de exportaciones 

representar el 98.4& del total de las exportaciones en 

llegó 

1972 

a 

y 

para 19/b esta part1c1pación es del 84.~t un porcentaje elevado 

de esta actividad sobre 109 demA9 sectores econOmicos, lo cual 

mostraba !a inet1c1enc1a productiva para competir con el 

extertot·. La tnctustC"la manutacture["a es la principal actividad 

txportoUora, m1entrns que !a producción agrlcola muestra poca 

importar1c1a en cuanto a la exportaciOn. Esto ea principalmente 

por el mode!o de acumu!uc16n adoptado sustentado en la 

produccc1on de la 1ndustr1a manufacturera y apoyada con las 

poJ1ticas t1scaJes y t1nancieras. AdemQs del proceso de 

endeudamiento externo. 

Hl panorama económico para 1976 cambió de perspectiva, la 

"petrolizaciOn" de la economla se hace latente y la dependencia 

de este modelo de acumulaciOn contrae la participación de la 

industria manutacturera, que para 1977 su participación desciende 

a JJ.Jt. Por otro lado, la exportación de la industria petroléra 

inició su tendencia orientada al comercio exterior Y para 1982 la 

participac10n de este sector ascendía a 17.61 del total de las 

exportaciones y las exportaciones . no petroléras representaron 

s6lo el n.4 .. 
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El cambio de objetivos econOmicos, por consecuencia, afectó 

directamente la relación comercial con el exterior cuantitativa y 

cualitativamente, en la primera me refiero a la balanza de pagos 

y en la sequnda a la divers111caci6n tanto en importaciones como 

en exportaciones. El crecimiento "hacia afuera" no dió el 

ANO EXPOll'l'AC lONES 
'l'O'l'ALbS 

191U 129U. 

19'/l J:lbb. 

19"/2 lb6b. 

19'/3 20'/2. 

1974 26~3. 

19'/~ JOb2. 

19'/6 3b~b. 

19"1'1 4b~O. 

19'/8 b063. 

19'/9 Btll6. 

1980 l~l:J2. 

1961 l942U. 

1962 2123U. 

C U A D R O 3 

EXPOR1'ACIONES POR SECTOR 
(MILLONES DB DOLARES) 

EXPORTACIONES EXPORTACIONES 
PETROLERAS NO PETROLERAS 

40.3 1249 •. , 

34.6 1331.4 

26.0 1640.0 

35.9 2036.l 

133.4 2719.6 

480.0 2582.0 

564.0 3091.0 

1038.0 3612.0 

1863.0 4200.0 

;¡97~.o 4843.0 

10441.0 4692.0 

14~'/3. o 4846.0 

lb4'/'/ .0 4753.0 

f'UEN'l'E: 19'/U-19'/~ ECONOMIA MEXICANA EN CIFRAS 1981 NAFINSA 

19'/b-19'/6 ECONOHIA MEXICANA EN CIFRAS 1988 NAFINSA 

19'19-1962 SEXTO INFORME DE GOBIERNO 1988. P.B.N. 
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impulso necesario a la producción nacional para orientarse a la 

cxportaciOn. Por lo que, existe aqui un dilema: por un lado, el 

sector industrial, tuvo participación cada vez més abierta y 

creciente en las lmporlacioncs y no contribuyó con un crecimiento 

adecuado en las exportaciones. 

Y por el otro, la acumulación basada en la "petrolización de la 

economla'' provocci m~s desequilibrios estructurales , al subsidiar 

a la industria volviéndola ineficiente e improductiva, además del 

endeudamiento externo, inherente al mismo proceso económico. 

El periodo de 1970 a 191b no cambia mucho en cuanto a las 

politicas económicas comerciales y fiscales adoptadas en anos 

anteriores. Lo m~s importante para nuestro estudio es la po11tica 

tiaca! que comprende los impuestos y las tarifas arancelarias. Y 

cuyas retormas no son del todo importantes y aun más, no pesaban 

en la redistribución del ingreso ni apoyaban los mecanismos de 

tomento en el caso de el comercio exterior. Y sin embargo la 

protección a la industria se reflejaba en la estructura de la 

tarita de importaciOn aeqan el régimen legal: para 1970 el total 

de tracciones era de 12,900 de las cuales 8,400, estaban 

controladas y representaban el b5.2t del total de las fracciones. 

con lo cual la "politica proteccionista" parecía ser pieza 

importante en el comercio exterior, sin embargo, si recurrimos a 

la tasa etectiva de recaudación observamos que para ese ano ésta 
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tasa tu~ del 22l, que tu~ ''bastante'' alta si tomamos en cuenta 

que la polltica de protección tuvo un fuerte peso en el comercio. 

Con esto una vez més se comprueba que el proteccionismo a la 

economla solo era de carActer teórico. 

Ahora b1cn, la po11tica de ''sustitución de importaciones'' de 1978 

n 1982 se desarrolló bajo la batuta del sector petroléro que 

creció a un ritmo acelerado 9racias a los altos precios del crudo 

cotizados en el mercado internacional. Y a los descubrimientos de 

enormes pozos petrólcros en esos anos. Los ingresos percibidos 

por la exportación del crudo permitieron mantener y darle un 

respiro a la econom1a posponiendo la crisis, pero solo hasta 1982 

cuando los precios del petróleo entrat·on en franca decadencia, la 

denominada "crisis petroléro", lo que provocó una baja inesperada 

en los ingresos y, por tanto, la pérdida de la capacidad de 

endeudamiento: lo cual trenó, la continuidad de la econom1a, es 

decir, el alto nivel de crecimiento económico. La ca1da de los 

precios del petróleo en 1961 dió pié a que surgieran a flote los 

desequilibrios interindustriales, financieros y fiscales de la 

econom1a, causando desconcierto e inseguridad económica. Esto es 

porque la econom1a mexicana basaba sus politicas económicas y 

tiacales en los altos precios del petróleo que presuntamente 

repuntar1an a partir de 198Z. 

El desplome de la cotización petrólera afectó a México en dos 

sentidos, en primer lugar, significó una reducción dréstica en 

64 



los inqresos y,en scqundo luqar, el mAs grave, debido a la 

excesiva importancia que se le habia dado se vieron reducidos los 

créditos internac1onale9, ya que, se veía afectado el principal 

respaldo económico del momento. 

La economla entonces ya presentaba los s1ntomas claros y expresos 

de la crís1s estructural que se había gestado durante la década 

de los sesentas, y se desarrollaba en los setentas de manera 

acelerada. 

La Prcqunta obligada: cuél es la función que desempeftan los 

instrumentos de politice comercial durante estas dos etapas del 

proceso cconOmico de integración al mercado internacional~ 

La importancia es relevante ya que de ello depende una real 

intc~roción al mercado mundial donde la tésis principal del GATT 

es el libre comercio sin barreras arancelarias y no arancelarias, 

razón por la cufil las administraciones de Echeverria y L6pez 

Portillo aplazarón el inqreso al Acuerdo General, porque atentaba 

directamente contra las medidas pol1tica económica 

''nacionalista''• 

Con la inserción de México en el contexto internacional le 

economia recibe las repercusiones de un sistema que entra en 

crisis y que para solventar sus problemas ajustan sus economlas a 

costa de los paises subdesarrollados capitalistas. El capitalismo 



tardío en México es inducido por las nuevas necesidades 

econOmicas, por lo que la dependencia es el efecto de las 

pol1ticas capitalistas en qencral. El ejemplo, clAsico. lo 

encontramos en la dependencia de los Estados Unidos~ sus 

pol1t1cas antiintlacionarias, su déficit presupuestal y su 

polltica comercial, entre otras, afectan directamente nuestras 

pol1ticas generales. 

Si nos retcrimos a la deuda externa, encontramos un obstéculo, la 

reducción del déticlt presupuestal de Estados Unidos implica 

entre otras medidas, el incremento de las tasas de interés y la 

revaluac16n del dólar. estas medidas repercuten de manera 

importante en mayores intereses a los préstamos concedidos a 

México. Lo que constituye una salida de ingresos v1a 

tronsterencias al exterior. Lo que a su vez repercute en forma 

directa y negativa en la balanza de pagos. 

La polltica comercial de los Estados Unidos está estrechamente 

vinculada con la politice comercial mexicana, por lo que la 

incidencia de aquélla sobre nuestra economia representa 

obstAculos cada vez .as dificlles de salvar. 

Los obstéculos establecidos por las economlas desarrolladas a 

través de aecanisaos de control comercial internacional (GATT o 

FHl), son los principales impedimentos para el logro de un pleno 

desarrollo econbm1co. La experiencia internacional demuestra, que 
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solo a través del libre comercio, la producción internacional 

lo~rc evolucionar de manera satistactoria. Los ciclos económicos 

de los paises desarrollados dependen en qran medida de la actitud 

cconom1a que tomen. en relación con los problemas económicos de 

tipo macro. 

La acumulaciOn en H~xico está supeditada a la tendencia de la 

econom1a norteamericana. debido. principalmente a la estrecha 

relaciOn econ6m1co-polltico. Los ciclos económicos benefician, o 

perjudican, segün el caso, a nuestra econom1a. Por ello, la 

pol1tlca comercial esta sujeta a cambios imprevisibles a las 

decisiones económica9 internas. 

La politica comercial de México es compleja debido a: 

1) Falta de los sectores destinados a la exportación, eficientes 

en costo y producción, con la capacidad de competir en el mercado 

internacional con ventajas comparativas; 

2) 61 excesivo "proteccionismo" que !le otorga a la industria 

exportadora manutacturera lo cual la torna ineficiente y con un 

alto costo económico, por los apoyos fiscales y financieros de 

que son acreedoras; y 

3) La subordinación de los paises desarrollados, principalmente 

8stados Unidos, y la Comunidad Económica Europea (CEE); en 

cuestione~ tecnológicas, comerciales y pol1tico-econ6micas; y a 

los mismos ciclos económicos de éstos. Esto es, en recesión los 

paises desarrollados obstaculizan el libre comercio 

internacional; sirviéndose de los mismos organismos que pregonan 



la Jev Lainscz tairc; como es el GATT. 

Los instrumentos de po11tica comercial durante la década de los 

setenta no sutriO casi cambios de trascendencia, los Permisos 

Previos de Importación no perdieron importancia, la pol1tica 

arancelaria continuó con su tendencia ''proteccionista'' y con sus 

tuncioncs de recaudación tiscal, sin mucha importancia económica. 

'la que las barreras arancelarias y no arancelarias no 

representaban ningun obstbculo a las importaciones. 

La polémica de las medidas de politice comercial durante esta 

década, e~tuvicron centradas a discernir cuales habían sido los 

beneticios económicos de un ''proteccionismo industrial'' que se 

estaba aqotando y Ja posibilidad de continuar con esta politice. 

La apertura comercial y el inqreso al Acuerdo General parecian la 

alternativa viable a un avance económico, sin embargo, se 

presentaba el problema central: la ineficiencia productiva del 

sector manutacturero (sin olvidar que ninguno de los otros 

sectore~ econOmicos estaban en condiciones de ingresar a una 

competencia de "libre comercio internacional"). 

Para 19"/B la situación económica y comercial sufrieron un cambio 

radical, la "petro11zac10n", de la economla salvaba por unos anos 

la inminente crisis económica de México. 

Por lo tanto, la situación económica internacional, que por un 
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lado, 1mpcdla la libre concurrencia al mercado mundial y, por el 

otro. sutr1a una recesión qeneral (la crisis del sistema 

capitalista) resultaba un lastre muy pesado para una economia 

dependiente como la nuestra ~n materia comercial. 

Un problema dual, que no tiene las mismas posibilidades de 

soluciOn, esto es, la crisis capitalista afecta a México y este, 

a diterencia de los palses desarrollados, no posee la mi~ma 

tuerza econOm1ca para ser trente a los desajustes financieros y 

econOmico~ mundiales. 

Un anél1s1s detallado de la balanza comercial nos demuestra el 

deterioro de la potttica comercial y de los instrumentos de esta 

pol1tica. 

Es durante los últimos anos de Ja década de los ~etentas cuando· 

se hizo indispennable cambiar de modelo económico, para evitar la 

dependencia econOmica y poder hacer frente al servicio de la 

deuda externa, que cada vez m4s sofocaba los intentos de 

crecimiento de la economla. 

3.2 LA POLITICA COMERCIAL DE HEXICO ANTE EL EXTERIOR 1970-1982 

La pollt1ca económica durante este periodo sufre un cambio 

radical, pasa de ser una econom1a sustitutiva de importaciones de 

bienes intermedios, en el periodo 1970-1976: a ser una economia 

69 



bo~ada en La ~vo!ucton de un sector. líder. para nuestro caso, en 

especial, Ja inctuMtr1a petroJrira de 19'lH-lYHl. 

Por ello. los instrumentos de polltica comercial y de polltica 

financiera entan orientados a satisfacer las necesidades de cada 

una de estas etapas. Los criterios para la orientación de los 

instrumentos estrin determinados por el grado de desarrollo 

industrial que se persiga. AdemAs debernos de recordar una de las 

reglas principales para la aplicación de los instrumentos de 

polltica comercial: un instrumento puede ser efectivo para un 

sector o una re~16n económica, y sin embargo, ser nocivo para la 

economla en con1unto. Por ello, la transicionalidad de cadu 

instrumento estará determinado por las metas alcanzadas o logros 

po!lticos. 

La realidad econ6m1cn de cada instrumento de politice comercial 

se ve retlejada en las estadlsticas de la balanza comercial. Sin 

ernbarqo, la polltica comercial está en función de la pol1t1ca. 

econOmica adoptada por cada administraciOn. Por tanto. los 

instrumentos responden a las necesidades coyunturales de 

crecimiento econOmico. 

El desequilibrio entre las importaciones y las exportaciones diÓ 

por consecuencia déficit en la balanza comercial. Remitamonos 

al cuadro ~ donde observamos que, de 1970-1981 el déficit es 

constante y creciente. Bn 1970 el déficit comercial es de 1.038 
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m1lJones tln dOlares y para lYBl. pese al elevado volumen de 

cxportac10n del crudo y sus ingresos durante 1916 a 1981¡ el 

déticit comorc1al ascier1de a 3,84b millones de dólares. El 

d~t1c1t comcrc1aJ promedio anual de 1970 a 1981 fue de 26.7t, 

para lYU~ este dét1c1t tiene una calda en relación con el ano 

anterior de un bl.~•. Ente tenórneno explicado principalmente 

oor la pollt1cn moncldrta y tinanc1cra a la que se recurrio para 

trcnar Ja cr1~1n de cspcculaciOn. Por metodolo~1a no incluyó el 

ano de lYU~ en el promcd10 del déficit comercial, ya que, esto 

atcctor1o Ja mco1a. Por interpretnciOn, el ano de 1982 merece un 

estudio aparte, ya que esle ano es el parteaguas de la economia 

naclonüJ. EJ anhJ1s1s de la balanza comercial lo trataremos 

p~91nas más abajo. 

La cr1s1s estructural se ve reflejada y explicada en las 

variables macro del comercio exterior. por un lado, las 

importaciones y, por el otro, las exportaciones: las primeras 

dado el contexto econom1co son de gran importancia, dentro de 

primer clase existen dos grupos, las importaciones 

detin1t1vas. entre las que se encuentran, principalmente 

los bienes cic capital: y, las importaciones temporales, en 

esenc1a insumos que sirven como complemento a las exportaciones 

nacionales, este Ultimo ha sido tratado de manera especial para 

motivar al sector exportador. 

Las importaciones temporales funcionan como instrumento de punta 
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a las cxportactonc~ que realiza M~xico, esto ha contribuido de 

manera importante en el déticit de la balanza comercial, 

1ndcpend1entemente, clnro, de los desequilibrios sectoriales, muy 

a pesar de la sobrevaluaci6n del peso respecto al dólar. 

Ahora bien, cual ha sido el comportamiento de la balanza 

comercial en los anos que van de 1910 a 1982. como primera 

apreciaciOn podemos mencionar que la tendencia ha sido negativa, 

sin embargo, ello no explica nada, la respuesta se encuentra en 

el desarrollo del modelo de acumulación. 

En la balanza comercial, se observan numéricamente los desajustes 

de la producc10n nacional e interindustrial, es decir, la no 

inteqraci6n vertical y horizontal durante los anos de la década 

de los setenta. 

Las exportaciones de 1912 a 1974 tienen un repunte ante los anos 

anteriores esto es principalmente por el ritmo de crecimiento de 

la economla a una tasa de 1t lo cual ''coincidio (hasta 1973) con 

el boom de la economla mundial''ll6l1 lo que como consecuencia 

dio luqar a una mayor dinamización del mercado de capitales y a 

la vez un incremento de la capacidad de los términos de 

intercambio comercial. Los tér•inos de intercambio comercial 

consisten en la relación que existe s1 México 

capacidad tinanciera trente al comercio exterior, es 

posibilidad de compra y venta de acuerdo con una 

capacidad tinanciera. 

'lZ 

tiene mayor 

decir, la 

determinada 
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CUADRO 4 

RESUMEN DE LA BALANZA DE PAGOS 
(1970-1962) 

(MILLONES DE DOLARES) 

SALDO 
COMERCIAL 

( 1038. J 

( 890.) 

( 1096. J 

P<9b. J 

(3b:n. J 

(2b44.J 

( 10~4. J 

( 185~. J 

(Jlbl.) 

(3385.) 

( 3846.) 

b793. 

EXPORTA
CIONES 

1290. 

1366. 

lb66. 

ion. 

2653. 

3062. 

3656. 

4650. 

6063. 

8616. 

15512. 

20102. 

21230. 

5.9 

21.9 

24.4 

37.7 

7.3 

19.4 

27.2 

30.4 

45.4 

75.9 

29.6 

5.6 

IMPORTA
CIONES 

2328. 

2256. 

2762. 

3892. 

6149. 

6699. 

6300. 

5704. 

7918. 

11980. 

16897. 

23948. 

14437. 

FUENTE: LA EC.ONOMIA MEXICANA EN CIFRAS I98l. NAFINSA. 

SEXTO INFORME DE GOBIERNO 1988. ANEXO ESTADISTICO. 

( 3. l) 

22.4 

40.9 

56.0 

6.9 

(5.9) 

(9. 5) 

38.8 

51.3 

57.7 

26.7 

(39.7) 

Por ello la 1nterre1ac10n con economias capitalistas implica 

entrar en un nivel mas acorde con las reglas internacionales, 

para evitar la deslealtad internacional y al mismo tiempo estar 

mas cerca de los centros bege•6nicos permitiéndose mejoras 

productivas y con ello, por consecuencia, económicas. 
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El anOlis1s de e~te cuadro nos llevo a las siguientes 

conclusione~. las cuales, son respuesta al modelo mismo de 

acumuJac16n: 

ll 

2) 

J) 

4) 

~) 

la insuticicncta productiva: 

el "proteccionismo" indiscriminado: 

la tormación de monopolios; 

la neces1dttd de mayores insumos importados: 

el incremento en los términos de intercambio debido a los 

ingresos por la exportación petroléra lo cual llevo a mayores 

importaciones. 

Estas son sólo parte de la explicación del déficit comercial. 

Sin duda alguna el "proteccionünuo" mexicano continúa basándose 

en el dumping en las exportaciones y en los Permisos Previos de 

Importación éste Oltimo instrumento fué sustituido a partir de 

lY11 por altas tasas arancelarias en las importaciones, que 

resultaban tanto o más proteccionistas que los permisos. El 

dumping en las exportaciones inician su declive a partir de las 

negociaciones para el ingreso al GATT, ya que, uno de los 

principales puntos del Acuerdo General es el antidumping. Por 

ello, para 1Y82, el antidumpinq empezó a declinar en la 

participación de los productos de exportación. 

Esto es: la pol1t1ca económica en esta segunda etapa de 

industrialización "depende de que las relaciones comerciales y 
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econOm1cas con el exterior puedan aportar precisamente el tipo 

de contr1buc16n que de ellos se eapera y de que reconociendo la 

interdependencia 

industria11zaciOn, 

cstr~ch11 de 

se tormulen e 

comercio exterior e 

instrumenten pollticas 

coherentes y unitarias en estos dom1nios''(l7] 

Es precisamente de este aspecto del que se debe de partir para 

romper con la dependencia económica, financiera y comercial como 

es el e1cmplo, clésico, si nos referimos a la deuda externa, 

encontramos un obntéculo, la reducción del déficit presupuesta! 

de E.U. imp11ca entre otras medidas el incremento de las tasas de 

interes. E~tu medido repercute enonnemente en mayores intereses a 

los prestamos ya vencidos y a los que se tienen pendientes de 

contratación. Lo que sin duda constituye una salida mayor de 

inqresos vla transterencia al exterior. Los desajustes económicos 

propiciadog por los 'a1ustes' de las economías capitalistas, son 

cosa de cada din, por lo que se hace indispensable un avance 

''independentista'' por parte de los paises subdesarrollados. 

La polltica comercial de los E.U. está estrechamente vinculada 

con la politice comercial mexicana, por lo que cada paso que dan 

aquellos nosotros debemos dar més del doble. Esto es claro, si 

revisamos la balanza comercial de México, el principal receptor 

de las exportaciones mexicanas, asi como, la procedencia de las 

importaciones son los Estados Unidos. 

Para comprender mas a tondo la relación de pol1t1ca comercial de 



México con los K.U., debemos de analizar las importaciones que ae 

realizan de parte nuestra por región geogrAtica. El pala de quién 

ae realiza la mayor parte del comercio exterior son los Estados 

Unidos, la Comunidad EconOmica Europea (C.E.E.} es el segundo 

mercado mAs importante con el que se realizan transacciones 

comerciales. Y aunque México no se encuentre adherido al GATT 

estos pa1ses son lo que representan la mayoria dentro de éste 

orqanismo. 

Ahora bien, por lo que respecta a E.U. las principales 

importaciones que se realizan de éste son principalmente de 

bienes de capital' por ello, la dependencia tecnológica es un 

obstAculo para el crecimiento ordenado de la industria nacional. 

Por el otro lado de la moneda, la situación es diferente: México 

exporta hacia los E.U. bienes semimanufacturados y bienes de la 

industria petroqu1mica bAsica. Lo que nos coloca en un plano 

depcndentista en cuestión de politices comerciales. 

La dependencia en la segunda parte de la década de los setentas 

que se debiO. principalmente. a los ingresos obtenidos por la 

exportación de la industria extractiva, ya que para 1978 el 

precio del crudo en promedio era de 13.21 dólares por barril y 

para 198Z ascendió a 29.02 dólares por barril. Esta significa, 

que pese a la dependencia, a México se le abrió la puerta del 

desarrollo econ6•ico, sin embargo, se encausó en otro sentido. Y 
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lo que pudo s1qn1t1car un buen camino no paso a se otra cosa que 

un modelo de crecimiento tallido y que nos llevó a la crisis 

económica més tuerte de los últimos anos. 

Las principales tuentes de ingresos de financiamiento de la 

economia mexicana durante 1970-1902 dependlan de: 

l) la exportación de la industria manufacturera: 

2) la inversión extranjera directa: y 

3) la inversión extranjera indirecta, es decir, endeudamiento. 

Antcs"de entrar al anélisis de la balanza comercial es necesario 

considerar los tipos de ingresos para ubicar el modelo de 

acumulac1ón. Y encontrar la respuesta al porque de la tercera 

opción como principal tuente de financiamiento. 

La politicn tiscal durante este periodo continuó au tendencia de 

proteccionismo excesivo. el empresario no se preocupó por lograr 

adelantos 

incentivos 

ganancia9. 

tecnolóqicos y cientlficos: propiciado por 

tiscales que repercutian en elevadas tasas 

los 

de 

La politica tiscal en México tiene dos defectos primordiales, por 

un lado, el rezago en las reformas y, por el otro, el empleo 

excesivo de dicha pol1tica para lograr motivar y dar incentivos. 

Esta pol1tica aunada a los desequilibrios en la integración de 
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los sectores econOm1cos tanto vertical como horizontalmente han 

dado con una pol1tica comercial internacional déficitaria y 

dependiente. El déticit esta en función de la dependencia, es 

decir, en los ciclos económicos de los paises desarrollados esta 

el crecimiento de las exportaciones mexicanas. 

Ahora bien, la necesidad de transformar el sistema arancelario de 

la pol1t1ca comercial de México se hacía indispensable, por los 

cambios tan complejos de la econom1a internacional. Esta 

transtormac10n abarca a todos los instrumentos de politice 

comercial (subsidios, pol1tica de tomento industrial, exenciones 

de impuesto a la importación refiriéndonos a las fracciones 

eapeciticas~ Permisos Previos de Importación y a la politice 

arancelaria misma.) 

Bl excesivo voldmen de fracciones sujetas a Premisos Previos a la 

lmportaciOn imped1a un libre y répido movimiento de las materias 

que ae necesitaban para la producción nacional. La excesiva 

flexibilidad a las importaciones aQn con los permisos producía 

una tuga enorme de divisas por la entrada de estos productos de 

baja calidad y nada selectivos. 

Los obstéculos al comercio internacional son provocados, no por 

el total de tracciones en si, sino por la cantidad de ellos 

sujetas a Licencias y Permisos Previos1 por ello, se requiere de 

un sistema que dinamice el proceso comercial con el exterior y 

que no lesione a éste. 
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ESTA 
SAu1\ 

TESIS 
e;: LA 

Níl DEBE 
b:B;.iúiECA 

De 19'/U a lY// los Permisos Previos de Importación continuaban 

tuncionnndo como el principal instrumento de protección a la 

economla. ~n l~JU de las 12,900. fracciones 6,400. estaban 

controladas es decir. el b~.11; en 1978 de las lb,000. 

traccion.es el UUt estaba sujeta a Permisos Previoa. 

En el lapso de 19"/U a 1981. se inició un proceso de 

"de!lprotección" de las barreras no arancelarias, es decir, de las 

Licencias y Permisos Previos: con ello, las tasas y cuotas 

arancelarias pasaron a ser el instrumento principal de protección 

comerCial. 

Ahora bien, el comercio mundial sufre una recesión y debido a 

este proceso económico internacional el comercio externo de 

Hbxico requirió de torma9 més leales y que se encontrarén dentro 

de un marco legal, que en el caso es el GATT. 

Las causas de este a1uste en la estructura de la tarifa se debe a 

la nueva etapa de la polltica comercial del GATT: esto se debe en 

esencia a que los principales paises con los que se realizan las 

transacciones comerciales e8tan inscritos dentro del marco 

jur1dico del Acuerdo General. 
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ANO 

19"/U 

19 /J 

1911 

lY'/8 

lY'/9 

19UU 

1981 

l98l 

1983 

1984 

198, 

198b 

198'/ 

1988 

CUADRO 5 

6STRUCTURA DE LA TARIFA DE IHPORTACIONSEGUN RBGIHEN LEGAL 

F R A c c I o N E 5 

'l'O'l'AL DE rnACC!ON8S CONTROLADAS LIBERADAS 

ll,9UU. 8,400. 4.500. 

lb,UUU. 12,600. 3,200. 

/,34U. 5,859. l. 481. 

., • 403. 3,239. 4. 214. 

'· ou' · 2,359. ,,228. 

/,F/b. 1,866. 5,910. 

l,8n. 2,063. 5,794. 

8,UU8. 6,008. o. 
8,U~3. 6,320. l. 703. 

8,U63. 5,219. 2,844. 

8,091. 839. 7. 252. 

U,lUb. 636. 7,568. 

8,446. 329. 6, 117. 

11.900. 340. 11. 610. 

FU!<N'l'J,;: 19'/U Y 19'/3 1'0HADOS D6 LA POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR 

DE HEXICO. BELA BALASSA. COMERCIO EXTERIOR NUH. 1983 

lY'J 1 A 198'/ S1'XTO INFORME DE GOBIERNO 1988 ANEXO 

¡,;s·rADIS'l'lCO 

1988 SlS1'EHA ARMONIZADO 

México estuvo durante la primera mitad de la década de los 
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setenta~ empleando medidas de protección no arancelarias como 

son: 

a) derechos Y los derechos compensatorios, precios oficiales: 

b) el dump1nq de alqunos productos de exportación: 

e} procedimiento de Licencias y Permisos Previos de Importación. 

Sin embarqo. para la sequnda parte de la década de los setentas, 

el panorama comercial cambió en la Ronda de Tokyo (1973-1979) 

surgió un nuevo GATT, cuyo fin es cambntir las barreras no 

arancelarias en el comercio internacional''ílB] 

Por ello, México inicia el proceso de "desprotección" de barreras 

no arancelarias. Kn 1Y1H las importaciones sujetas a Licencias o 

Permisos Previos tue del 4J.5t y para 1981 el porcentaje fue del 

26.4t con lo cual se nota la reducción en tres anos del 60.7• de 

los Permisos Previos de Importación por una protección 

arancelaria. 

SiqnHicativo para el proceso de reordenamiento· co•ercial 

internacional, que busca mayores libertades comerciales a través 

de la racionalización de la protección no arancelaria.-

Se dA la "desprotecciOn" de la economla, muy a pesar de la 

posición de la capacidad de exportación que se tenía de la planta 

industrial mexicana. Sin embargo, la politice económica apoyada 

en la obtención de ingresos vta exportación de la industria 
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petroJéra Y de tlnanc1am1cnto indirecto externo. avalado por 

aquel. 

Un ten6meno especial ocurre durante los últimos anos, en el cual 

se di un proceso de ''desprotecciOn'' n la industria. Esperando 

reciprocidad de los mercados internacionales. o sea, se recurre a 

la politice de reciprocidad voluntaria, la cudl no se dá. Esto es 

durante este periodo las importaciones tienen un repunte mientras 

las exportaciones crecen a un ritmo muy pobre. 

Como mcncionábamoD pé91nas arriba, la econom1B mexicana es 

dependiente de la econom1a norteamericana, este suceso contribuye 

a que JoH exportaciones mexicanas no crezcan, debido a la 

recesión cconOmica de esta Qltima, por un lado. 

Por el otro, Jos vicios tormados en la producción y productividad 

dentro de la planta industrial era ya caracteristica de los 

desajustes estructurales. 

La toma de decisiones comerciales en México a partir de 1977 

parte de dos posiciones: una internacional y la otra relacionada 

con los aspectos económicos internos. 

Por un lado, la crisis económica mundial provoca cambios 

radicales en cuanto a la toma de decisiones de reciprocidad 

comercial, as1 como, en la teor1a general del comercio exterior: 
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dentro de la cual de~taca(1 los aspectos de la relación entre la 

protecc1on v eJ mercado intcn10 de los paises desarrollados con 

respecto a los oalscs subdeBarrollados. 

Por el otro, los dcsu1ustes económicos provocados por los modelos 

de ''sust1tuc1or1 de importac1011es·· (en todas sus variantes) no han 

respo(1d1do o lus necesidades coyunturales. Por lo que México se 

encuentra en la necesidad de sanear las finanzas y apoyar a las 

nuevas y necesarias industrias nacionales (por supuesto que estas 

se sustentarrin sobre bases diferentes a las del ''desarrollo 

establlizador''). Kl patrbn comercial, la polltica de fomento 

1ndustrial y la polltica tiscal y arancelaria en éste contexto de 

evoluci6n econbm1cu internacional son los instrumentos para 

desarrollar el con1unto de las empresas orientadas al exterior a 

lograr productividad y eticiencia. 

listos son los primcro9 pasos para una racionalización en la 

cstructuru de la protección. Dentro del marco reciproco comercial 

México evoluciona tavorablemente a los cambios interncionales de 

protecc1bn, buscando con ello, encontrar mercados abiertos en 

reciprocidad por los cambios hechos. 

No sólo México hace retormas a su sistema arancelario, Estados 

unidos en 19"/9 moditicO su ley de comercio de 1974; la ley 

arancelaria de l9~U• y la ley antidumping de 1921. Con lo cual 

podemos darnos cuenta de la necesidad de cambios rápidos para no 
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perder mercRdos. Los cambios son obligados durante este periodo, 

sin cmbarqo, las mod1t1cacioncs tiscales y arancelarias son 

prudentes y moderadas. 

En 1982 se hecha marcha atrés en la polltica económica general 

debido a la crisis internacional y a la misma crisis estructural 

de México. Lo que atectó la balanza de pagos, por lo que se tom6 

la decisión de retirarse del contexto internacional. Este es el 

caso en 19U~ cuando H~xico anuncia demora en sus pagos al 

servicio de la deuda externa; y la protección total a través de 

barreras no arancelarias (en el cuadro 5 se observa que el total 

de las tracciones está suicta de Permisos Previos). 

En tcorla se tomó la medida acertada ya "la decisión de cambiar 

la orientación de la polltica comercial hacia la promoción de 

exportaciones se toma cuando no hay presiones en la balanza de 

pagos. Por lo tanto. es factible iniciar el cambio estructural 

con un desmantelamiento gradual y paulatino de las barreras 

arancelarias" (19). Ya que México, venía presentando déficit en 

la balanza de pagos y en la balanza comercial desde la década de 

los setenta y hasta 1981; en 1982 el superévit mostrado en la 

balanza comercial se debió en esencia a la pol1tica de total 

protección, ante la posibilidad de una reducción total de las 

reservas monetarias. 

La devaluación del peso con respecto al dólar en 1976 afecta la 
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balanza de paqos, ya que hizo incrementar el valor de las 

importaciones que aunadas al vol~men significaron una carga muy 

pesada para el conjunto de la economia. ya que las promociones a 

la9 exportaciones no resultaban ser la solución al problema de 

los desequilibrios sectoriales. 

Otro aspecto importante del intento de cambio de la estructura de 

proteccibn es la recuudaci6n de los impuestos al comercio 

exterior. en el s1qu1ente cuadro podemos observar la tendencia de 

recuudac10n por este concepto. 

Como mcncionabamos en el primer capítulo durante la década de los 

sesenta la protección a través de aranceles y Permisos de 

Importación permitió la conocida "pol1tica proteccionista" a la 

naciente industria manutacturera, pese a ello la tasa efectiva 

del arancel solo lleqó a representar como nivel mAximo el 22.aa, 

en 19b1 a pesar de tener niveles de ad valorem més altos. 

A partir de lY'/U y hasta 19F/ los instrumentos de protección 

siguen siendo los mismos, dentro de este periodo podemos observar 

que la tasa etectiva del arancel representan entre el 20.6 (1971) 

y lJ.O (lY'l~). que contindan con la tendencia proteccionista 

{aunque debemos recordar que esta no es como tal, es decir, la 

protección sólo es para el sector industrial manufacturero). 



ANO 

1970 

1971 

1972 

1973 

19"/4 

19'l5 

l9'lb 

19'l'/ 

19'/8 

1979 

196U 

1961 

1962 

C U A D R O 6 

RECAUDACION DEL IMPUESTO A LAS IMPORTACIONES (1970-1982) 

(MILLONES DB DOLARES) 

IMPOR1'ACIONES RECAUDACION TASA EFECTIVA 
VALOR FOB FISCAL DEL ARANCEL • 

2,3'!8. 511. 4 22.0 

2,25&. 465.l 20.6 

2,"/62. 520.6 18.8 

3,692. 500.4 13.0 

b, 149. 695.4 ll. 3 

b,&99. 843.0 13.0 

b,JUU. 61&.6 9.8 

5, '/04. 472. 3 8.3 

'l ,918. &49.5 8.2 

ll.960. 1,263. 3 10.5 

16,69'/. 2,051.5 10.9 

23,946. 2,290.4 9.6 

14, 43'/. 1,343.7 9.3 

FUENTE: LA ECONOMIA MEXICANA EN CIFRAS NAFINSA 1988 

SEXTO INFORME DE GOBIERNO 1988 ANEXO ESTADISTICO 

Para 1976 se inicia el proceso de deegravaciOn arancelaria aunque 

continuan las barreras no arancelarias lo cual contribuye a que 

el arancel etectivo se reduzca paulatinamente a 8.3t en 1977. 
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Como se hu v19to pfiginas arriba el proceso de desgravación 

arancelaria y no arancelaria (v.gr. los impuestos compesatorios y 

los precios oticiales) continúa para estos anos, lo que redujo la 

capacidad de expansión de las exportaciones ante medidas 

reciprocas de los mercados internacionales. 

Lo anterior da pié para analizar la relación entre la protección 

cambioria, derivado del tipo de cambio y de la misma inflación 

interna en relaciOn a la internacional. 

3.3 LA POLlTlCA PROTKCCIOllISTA RBLACIOllADA A LA lNFLAClOll 

La protección derivada del tipo de cambio es bAsica la 

determinación de los niveles de las barreras arancelarias, o sea, 

de las cuotas y tasas arancelariae. " ••• la depreciación de la 

moneda eleva la protección cambiarla y disminuye la protección 

comercial, mientras que la inflación provoca m.ov imientos 

opucstos".1iu1 

La presencia de la intlac16n es un punto esencial en la politice 

comercial y en la aplicación de los instrumentos de protección 

arancelaria, ya que la intlación electa los precios internos de 

la producción total y en especial de la producción destinada a la 

exportacibn. 

"Se supone que a corto plazo la eliminaciOn de las restricciones 
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a Ja importaciOn reduce Jas discrepancias entre los precios 

internos y los externos de dos maneras: directamente, al exponer 

los productos nacionales a la competencia de una oferta externa 

mas barata, e indirectamente, al reducir los precios internos 

expresados en dólares mediante la devaluac16n"(21J 

Las devaluaciones suponen la reducción de las importaciones a 

través de Ja "protección nominal" que se define como "la 

diterencia porcentual entre el precio interno de un producto y 

el precio internacional del mismo, el primero por lo general més 

alto que el segundo y ambos precios Únicos y bien definidos"[22J 

As1 pues Ju intlac16n de la cconom1a subdesarrollada determina en 

Qltima instancia el qrado de protección. 

En México la intlación en los Oltimos anos ha sido constante, en 

1981 la intlac16n tue del 28. ·1•, lo cual no afectó de manera 

importante Ja diterencia de los precios internos con respecto a 

los internacionales, sin embargo, para 1982 la inf laci6n fue 

98.8 y la paridad del peso en relación al dólar fué de 

pesos. 

La anterior politice intentó volver más competitivos 

del 

26.23 

los 

productos mexicanos a tl'avés de la "protección nominal", es 

decir, exportar mediante la diferencie entre los precios 

internacionales y los internos aunado a un programa de fomento a 
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las exportaciones o trav~s de t1nanciam1ento y de exención de 

impuestos o devolución de ellos. 

La polttica cambiaria y la inflación son aspectos importantes en 

la determinación del grado de "protección nominal", es decir, por 

un lodo la intlaciOn eleva los precios en relación a los 

internacionales lo cual dA politices comerciales proteccionistas 

ya sea, via barreras no arancelarias o bien. a través de 

subsidios a Jos precios de los productos de exportación. 

Ahora· bien, entre la "protección nominal" y la "protección 

cambiaria'' existe una relación recíproca inversa: mientras se 

llevan a cabo devaluaciones, esta segunda tendra mayor predominio 

sobre la comercial. 

Por lo tanto, y siguiendo el comportamiento de la econom1a en 

cuanto a la intlación y a la devaluación de este periodo podemos 

alirmar que la protección que tuvo la econom1a mexicana no tué 

ninguna de estas sino la "protección no arancelaria", que 

dependió mAs de las cuestiones politices y de industrialización. 

Ya para la década de los setenta y siguiendo los dos primeros 

anoa de ésta década, podemos decir, que con la desgravación 

arancelaria y la racionalización de las barreras no arancelarias 

la "protección nominal" y la "protección cambiarte" forma un 

nuevo concepto en la polttica proteccionista de México. 
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''OespuOs de Las devaluaciones de 1982 se acelero la inflación de 

tal torma que las estimaciones anuales de la ''protección nominal'' 

se volvieron ooco 91qnlt1cativas''[23) 

an cuestiones de comercio exterior la intlación juega un papel 

muy importante. al controlar la intlacion se pueden sostener los 

precios internos. que combinados con la productividad, pueden ser 

mAs competitivos en el exterior, sin embargo, se deben de 

analizar las reluciones de mercado, principalmente con los paises 

desarrollados; que, aunque se mantengan los precios 

constantes, los precios de los paises desarrollados son aOn 

menores. 

~.4 VIABILIDAD DE LA POLITICA FISCAL 

La polltica tiscal en México es un instrumento en materia de 

comercio exterior importante para el manejo de el conjunto de la 

instrumentación de pollticas comerciales. 

La pol1tica tiscal ha sido el principal instrumento en apoyo a la 

industria orientada a la exportación y entre los instrumentos 

que eMplea se encuentran la exención de impuestos a la 

importación: la devolución de impuestos a la exportación (1982): 

la movilidad de la tasa arancelaria segOn la evolución de la 

inflación o de la paridad cambiarla. 
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El descmpe~o de la uo11tica ti5ca1 ha entado en función del 

modelo de acumu1aciOr1. por lo tanto, la participación que ha 

tenido en el curso de las tinanzas y de los recursos financieros 

ha sido neqativn. lo cual condujo a un endeudamiento externo y al 

estrangulamiento del sistema financiero mexicano. Reflejo de ello 

es el retiro de M~xico del contexto internacional en 1902, que 

llevó a lo dec1!11on de estat1zar el sistema bancario y cerrar las 

tronteras al comercio exterior, en la medida de lo posible, ya 

que las reservas monetarias se consideraron en peligro. 

As1 Pues, la pol1tica tiscal debe de adaptarse a los momentos 

coyunturales y reaccionar con movimientos compensatorios y 

tomando er1 cuenta el nivel de intloc16n. El retraso en las 

retormas fiscales producen desequilibrios en cuanto a los 

ingresos (en un nivel X) y a los egresos (en un nivel superior 

por la diterencia en la unidad de tiempo). 

Los subsidios son otro de loa mecaniamoa de la politica tanto 

fiscal como financiera que limitan a largo plazo la politica 

comercial, volviéndola en contra de sus principios originales. 

La polltica tiscal es necesaria para la regulación del impuesto 

al comercio exterior y para las pol1t1cas de tomento industrial 

que se llevan a cabo, sin embargo, durante este periodo la 

vinculacibn entre po11tica fiscal y politica comercial no fué 

la mas acertada a largo plazo, ya que a corto plazo significó un 

auge t1cticio y que se sostuvo por mas de cuarenta anos. 
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Paro Jo d~cada de Jos ~ctentas se ir1icici un proceso de reformas a 

la polltica t1scnl va lA polltica comercial, con lo cual su 

v1ncuJac16n cx1qici mavores estuerzos de ambas y la orientación 

adecuada de am11as. Las rctormas tiscales significaron la 

moditicacíOn en el Qasto del sector püblico. 

La pollt1ca tiucal debe de cumplir ciertos objetivos y en base a 

ellos rctormarse y orientarse con una proyección a las tendencias 

suponiendo de antemano todos los inconvenientes con que pueda 

encontrarse. 

La viabtltdnd de la polltica fiscal en la intervención del 

comercio exterior es valida, siempre y cuando esten en armenia y 

en equilibrio justo. Entendiendo por equilibrio justo, la 

participación de la politica tiscal en el comercio exterior en el 

mero plano económico y no politice. Contribuyendo a la 

declinación de la int1ación, controlando el gasto y el ingreso. 

Por tanto la polltica tiscal es viable, con fundamentación acorde 

a la realidad econ6mico-pol1tica. 

Teniendo con ello, mayores probabilidades de éxito y de bienestar 

social. 
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CAPITULO 4 



4.1 REORDENAClON FlNANClEl!A Y FISCAL EN EL COMERCIO EXTERIOR 

Los desequ1librion estructurales de la década de los setentas en 

cuest10n de comercio exterior requirió de c~mbios radicales en 

esta materia. Por lo que la modernización y expansión de la 

planta productiva esta contemplada en el Plan Nacional de 

Uesarrollo de la admistraclón de Hiquel de la Madrid Hurtado a 

través de Jos planes de tomento a la industria y a través del 

tomento a las exportaciones. 

Para equilibrar los desajustes del comercio exterior se planteó 

un cambio estrutural dentro de la indu9tria nacional, para lo 

cual se d1senaron dos programas: a) Programa Nacional de 

Financiamiento del Desarrollo y b) Programa Nacional de Fomento 

Industrial y Comercio Exterior. 

En la polltica econOmica general se plantearon orientaciones 

bSsicas para la reordenaciOn econOmica y el cambio estructural 

que a largo plazo tuncionaran como instrumento de la recuperación 

del crecimiento econOmico sostenido y creciente. Lo que permitira 

ia reestructuración de las pol1t1cas comerciales, financieras, 

tiscales y cambiarías para mantener congruencia entre las 

pollticas de regulación macroeconómica y de fomento sectorial. 

Ahora bien. la polltica comercial deberá de aportar mayores 

recursos para cubrir el déticit de la balanza de pagos, esto a 
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lcavún de la rcv1s16n de la politica arancelaria, la cual 

t unc1011aro como mccc.u11nmu para obtener mayores divisas teniendo 

como instrumento la aq1l1zaciOn del comercio exterior1 y de la 

r&c1onal1zac10r1 del proteccionismo no arancelario, para que los 

productos nacionales estén en condiciones 

incursionar en el mercado internacional 

óptimas 

que exige 

para 

ser 

competitivos en costo, esto a su vez significa eliminar los 

impuestos y derechos compensatorios que afectan directamente a 

los paises que realizun transacciones comerciales, principalmente 

los Estados Unidos, ya que ellos representan aproximadamente el 

6~t del total de nuestro comercio externo: por lo que estas 

pol1t1cas 

etect1va 

darcin transparencia a la estructura de protección 

reduciran ei gasto de dispersión y el sesgo 

anti exportador de ·la misma y mejorartln la eficiencia en la 

asiqnacton de recursos en el proceso de desarrollo industrial. 

Para Jo cual los programas antes mencionados son a los que les 

corresponde llevar a cabo la tarea del cambio estructural en la 

industria y 10 reordenación en las relaciones de comercio 

exterior. 

El Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior 

(PRONAFICEl. tiene por objetivo lograr que México llegue hacer 

una potencia indu9trial intermedia1 lo que sin duda requiere de 

mayor eticiencia y competitividad industrial que solo se 

!09rarh con mayores recursos que tinancien este desarrollo. Por 



otrb parte se debe de promov~r el fomento de las exportaciones no 

petroleras para lograr la divernilicación de la planta productiva 

y tener un mayor márqen en el mercado internacional. 

La "sustitución ~e exportacione5" e9 el punto principal que debe 

de marcar lo pouta para un equilibrio de la balanza comercial , y 

por conn1quic11te. en la balanza de pugos. A cata medida se le 

debe de aunar lo seJcct1vidnd y racionalidad de los importaciones 

que se realizan. 

La "5ustitucibn de exportaciones" debe de estar sustentada en la 

eticiencia de Los sectores económicos, y en la ampliación de los 

mercados intcrnucionalcs, que hasta ahora permanecen cerrados, 

limitando la posibilidad de expansión de las exportaciones 

mexicanas. 

La apertura comercial implica pues, no sólo la apertura del 

mercado nacional, sino en reciprocidad, la apertura de la 

trontcras internacionales, lo que acarrea, por consecuencia, la 

necesidad de eliminacion y/o racionalización de las pol1ticas 

proteccionistas, asl como, la adaptación y vinculación de las 

poltticas tiscales, cambiarlas y financieras de la economia. 

El equilibrio de el intercambio comercial depende de igual manera 

del mantenimiento de una economia sostenida y con un nivel 

controlado de la intlaci6n. 
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Anles ae entrar en la repcrcusiOn de las pollt1cas camblarias y 

arance1ur1u~. es neccsur10, retomar los ob1etivos centrales de la 

nueva po1tt1ca cometcial,( que si bien no tu~ ertcausada por el 

camino correcto. t1cne por principal caracterlstica Ja de haber 

1n1c1ado un nuevo planteum1ento de manera formal. ya que el mismo 

Jema "orovecc:1onc~1 a Jas <'Xportac1ones" tueron empleados por 

qoh1nrnon anlf!rtorc~J) con91stentc en: 

~I mayor y mc1or tomento a lo~ exportaciones: 

bl rac1011al1zac10n de la polltica arancelaria (proteccionista): 

c) nuevo enroque a las neqoc1ac1ones internacionales. 

Los tres purttos estdn condtcionados de11tro de 109 lineamientos 

del Plan Nacional de Uesarrollo, cada uno dentro de su propio 

contexto, pero teniendo la hilación necesaria para conformar la 

nueva poJlticu comercial. así como de la politice exterior, con 

1a que ge pretende lievar a cabo nuevas negociaciones tanto 

pollt1caB como comerc1olcu. siempre y cuando no atenten contra la 

soberanía nacional. 

El ingreso &i Acuerdo General tué debatido por distintos puntos 

de vista: a) por el cierre de empresas que significaría abrir las 

tronteras: b) por la p6rdida de la soberanía nacional; e) por la 

protección del mercado de invasión de importaciones superfluas, 

entre otras. 

Así mismo. la pollt1ca exterior contempla en su programa el 

mantener relaciones con el exterior sin que con ello se 



incrementen los nexos de dependencia de los acontecimientos del 

exterior Y atecten los proqramas y lineamientos de la pol1tica 

económica general. 

En este aspecto se debe de insistir, ya que las pollticas 

generales de sexenios anteriores adolecían de ello. ya que eran 

las necesidades de los paises desarrollados lo que motivaba el 

desarrollo y la tendencia de los sectores económicos. 

Retomando Jos cambios de las pollticas arancelarias y cambiarlas 

podemos mencionar, primer lugar, el cambio sufrido por la 

estructura de la tarita de importaciones: en el cuadro se 

observa la tendencia del total de fracciones, sin embargo, eso no 

~a importante, lo verdaderamente importante es el porcentaje de 

las fracciones sujetas a Permisos Previos. 

En el cuadro 5 se observa la tendencia descendente de las 

tracciones a paso acelerado, a partir de 1985, ya que 

anteriormente se ventan realizando un proceso de ajuste a le 

protección no arancelaria, ya que los requerimientos externos 

es1 lo exigían. Por ello, a partir de 1985 se observa a la baja 

el nivel de las tracciones sujetas a control no arancelario: en 

1984 las tracciones controladas ascendlan a 64.75 del total en el 

ano siguiente el descenso es notable, llegando a representar sólo 

el lU.31 del total, baja muy aarcada, debido a los procesos 

de ajuste al interior de la pollttca proteccionista nó 
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arancelaria, donde se sustituyen los Permisos Previos de 

1mportac1on y los lmpucsto9 y Derechos Compensatorios, as1 como 

la qradual dcsapar1ct011 de los Precios Oficiales. 

Ya para 1988, e! nivel de fracciones controladas sólo 

representaba el L.Ui del total de las fraccio~es arancelarias. La 

desgravac10n no arancelaria se diÓ répidamcnte, principalmente 

por los aspectos de las negociaciones con los organismos 

internacionales. en primer lugar con el GATT y en segundo lugar 

para orientarse a los planteamientos del Fondo 

lnterhaciona!: el primero para reorientar 

comerciales y el segundo para reorganizar 

financieros y monetarios. 

los 

los 

Monetario 

procesos 

procesos 

4. 2 NUEVO MODELO DE ACUHULAClON: "SUSTITUCION DE l!XPOl\TACIONl!S" 

Kl ''Cambio Kstructural'' en la economla se hace necesario por los 

desajustes interindustriales y por los problemas financieros que 

acarreó con ello. Dentro de este "Cambio Estructural" no sólo se 

encuentra el poner la planta industrial a un nivel más acorde con 

el contexto internacional sino que debe de abarcase la economla 

en su conjunto para evitar el crecimiento de un sector y el 

olvido de otro, asl como las pol1ticas fiscales que deben de 

actualiza~se de tondo y con fundamento en el desarrollo de la 

econom1a, la polttica finanaciera y la cwnbiaria para lograr un 
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control mns cticáz de 103 mecanismos de fomento e incentivos a la 

pol1t1ca comercial, as1 mismo, el control de la inflación se hace 

obligatoria en este proce9o de control de la econom1a, además de 

que resulta importante un nivel intimo de ella para mantener la 

econom1a general en nivel sino óptimo, por lo menos deseable, 

a nivel de plan éstas políticas se manejaron como lo més viable, 

sin embargo. la realidad económica se dió de otra manera, por un 

lado la intlación no se mantuvo en los niveles de pronóstico, si 

observamos los niveles de inflación durante estos anos podemos 

observar que en lYUJ tué de U0.8% y para 1986 la 

intlación rebasó el 1001, pero para el ano siguiente esté 

aQn se incrementó m03 llegando al 1~9.2t a diciembre. Por lo que 

podernos decir que la polltica del control de la inflación no 

resultó ser la adecuada, para mantener una econom1a estable. El 

incremento del costo de la vida se aceleraba debido a los 

incrementos de los costos de productos, que se venian ajustando a 

la realidad, además de que los subsidios a la industria para 

abatir costo se dejaron de lado, paulatinamente. 

Por otro lado, la polltica cambiaria no tuvo el respaldo de la 

productividad nacional, por lo que las devaluaciones a partir de 

198~ se volvieron el instrumento de ajuste al comercio 

ademés de que retomando la teoria clésica que 

exterior, 

apoya las 

devaluaciones siguiendo el teorema de la mayor competencia debido 

a un nivel més bajo a los precios internacionales. 

Sin embargo, la polltica cambiaria requer1a de cambios radicales 
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y de po~Luras cqutvocndas, que llevaron al sostenimiento de la 

paridad cumbiur1u por veinte anos, por lo que el ajuste del peso 

en reiaclOn con lon divinas inter11acionales era severo, por lo 

que se opto por 11cvar devaluaciones per!Odicau. Entre 1982 y 

lYU'/ el peso de devaluO en 1. ~001 en términos reales se devaluó 

de 5148.~U a s¿,lll.~U. lo cual representó un ajuste promedio en 

cinco anos del JUO%. Lo que sin duda atectó. la balanza de pagos 

a travcs de los paqos por intereses de la deuda. 

La politica cambiarla, también se ajustó a la realidad económica 

debidO a la que los exportadores mexicanos, tenian cuentas en 

dólares en el extran1ero, ya que si las ingresaban al pals 

resultaba que el Banco de Hexico al comprar ésos dólares a través 

del Compromiso de Venta de Divisas (C.V.D.), el tipo de cambio 

resultaba ser interior al que realmente se manejaba. 

Por ello no solo se hace necesario un cambio estructural en el 

modelo de acumulación sino que también de los instrumentos que 

háqan de él un mecanismo eficiente. 

Del lado del modelo de acumulación podemos decir, que la 

necesidad económica 10 exiq1n, yn no era posible 

manteniendo a 1a econom1a con divisas obtenidas 

seguir 

s6lo por un 

petróleo. producto 

cambio 

exportado, o sea, la monoexportaci6n del 

estructural plantéa como recurso de apoyo 

El 

la 

diversiticación del aparato destinado a la exportación. Es decir, 
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la cconomla neceolta una ''Heconvcrsión Industrial'' que sustente 

al nuevo modelo de acumuloc16n es decir. la ''sustitución de 

exportaciones". 

Este modelo debe de apoyar no sólo al sector manufacturero, sino 

a los demás sectorc8 económicos para que tengan una mayor 

relaciOn con el comercio exterior, para ello se debe de continuar 

con algunas de la pollticas fiscales en cuestión de apoyo y 

tomento a las exportaciones entre las que se encuentran 

a) la Devolución de Impuestos a la Importación (Draw-backs); 

b) desprotecciOn no arancelaria; 

c) la importación temporal 

d} la devaluac10n del peso mexicano y libre control de cambiosr 

e) apoyos indirectos al exportador. 

As1 pués, el cambio de modelo de acumulación basado en la 

exportación como eje de desarrollo, debe de actualizar sus 

mecanismos de tomento y de politice comercial. Ademés de resaltar 

la "Reconversión Industrial" como eje del desarrollo económico. 

Ahora bien, el resultado de los planes de desarrollo de las 

exportaciones las podemos observar en el siguente cuadro: 
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c U A O R O 

BALANZA COMERCIAL (1983-1988) 

(MILLONES DE DOLARES) 

AIW SALDO EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

19U3 IJ,lbl. 22,312. 8. 551. 

19U4 IL,94L. H,19ú, Il.254. 

19Uo U, 4:>L, 21,bb4. 13,212. 

I9Ub 4. :in. Ió,031. 11,434. 

I9U'/ U,433, 20,6:>6. 12.223. 

1986 1, i:i:i. 2U,658. IB,903. 

FUENTE 19UJ-198b BANCO DE MEXICO 

I98'/-I988 COMEHClO EXTERIOR ABRIL 1989 

En éste cuadro se puede observar la tendencia de las 

exportaciones. ya con los programas de gobierno bien establecidoD 

en primer !ugar, las exportaciones muestran en este lapso una 

calda: pasa de 22,JI< mil!. dólares (I983) a 20,658. en I988, si 

bién, la tendencia es a mantenerse las exportaciones, éstas no 

crecieron como se supuso en primera instancia. 

La tendencia de las exportaciones se vid condicionada a los 

acontecimientos externos, es decir, a los ciclos económicos de 

los paises desarrollados. No bastaron los fomentos de apoyo a las 

exportaciones. 

Aunque debe de recordarse y hacer mención de que gran parte de 
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las exportaciones cr·an del sector petrolero, es decir, con el 

''Cambio ~structural'' y con la ''Hecotlversión Industrial'', la 

divers1ticacion de latl exportaciones se hizo presente, asl púes. 

si btén. las exportaciones han mantenido su µropia tendencia 

podemos at1rmar que la participación del sector manufacturero ha 

sido mayor, como se plontcó al inicio del sexenio. 

Por lo que rcspect& a las importaciones éstas obviamente se han 

incrementado, por varias causas. entre ellas: 

a) la ''Reconvcrsióts lndu5trial'' signiticó la importación de 

bienes de capital y de bienes intermedios, para alcanzar las 

metas de ''modern1zaciOn económica''; 

b) la apertura comercial signif ic6, por inercia, la importación 

de bienes supertluos los cuales, pese a los programas de 

selectividad, no han podido frenarse. 

De lYU~ a 19UU las importaciones se han incrementado en 121.lt, o 

sea, (en términos absolutos) han pasado de 8,551. mill. de 

dolares a 18,90~. mil!. de dólares. 

La politica comercial, durante el sexenio de Miguel de la Madrid 

se caracterizó por contradicciones de carécter estructural, es 

decir, las condiciones internas e internacionales no estuvieron 

acordes con las verdaderas necesidades económicas, por tanto, las 

po11ticas qenerales se condicionaron nuevamente a los 

desequilibrios estructurales. 
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Si bien es c1er·to que las condiciones internucior1ales en cuestión 

de comercio exterior no perm1tier6n que la economla mexicana 

incurs1onura en un comercio tormal: debido a que el mismo 

comercio intcrnactonal estnbo cerrado: también es cierto que el 

comerc10 intcrnnc1onül t1ilcia México sufrió cambios sustanciales 

Proqramas de Fomento a La Exportación. 

Las impor·tac1oncs tcmµoralcs. son el cambio sustantivo del total 

de las lmportac10(1cs en México, pero es a partir de 1986 cuando 

tienen verdadera importunc1a: por un lado, en forma aparentemente 

negativa debido a que las importnciones se incremetaron y, por 

otro Jedo, en torma positiva alentando a las exportaciones 

mexicanas: aunque el qrado de integración nacional no sea 

de forma mayoritaria. 

En el siquicnte cuadro estadlstico se observa la tendencia de las 

importaciones temporales con Los apoyos fiscales tales como el 

Proqrama de importación temporal para producir articulas de 

exportación ( Pl'l'EX); devolución de impuestos a los exportadores 

(Oraw back) y derechos de exportación (Dimex). 

"La ley aduanera, su Rcqlamento. los Dimex, la devolución de 

impuestos y los Pitex persi~uen el mismo fin: otorgar incentivos 

a los exportadores (directos e indirectos) que requieran importar 

insumos para elaborar bienes destinados e los mercados 

mundiales" .1241 
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CUADRO 8 

lMPORTAC IONES POR TIPO DE OPERACION 1983-1988 

(MILLONES DE DOLARES) 

CONCEPTO 1'0TALES DEHNlTlVAS TEMPORALES 

l!lllJ !IUU~.U 1112<!. l 90.2 883.7 9.6 

19114 l l"/1111. l. 10b27.0 90.l 116 l. 2 9.9 

1911~ 1J'/b2.~ 12452.8 90.5 1309.7 9.5 

1911b 119111.2 10034.l 84.2 1884.7 15.8 

1911'/ 12'/bU .ti 9840.9 77.l 2919.9 22.9 

19Utl 1912~.3 15585.2 79.0 4140.l 21.0 

DA'i'OS 1'0HAUOS UE LAREVIS1'A COMERCIO EXTERIOR ENERO 1990 No 1 

Continuando con la explicación del cuadro B podemos observar que 

de 198~ a lYU~ las importaciones temporales no rebasan el lOt en 

la participaciOn del total de las importaciones. Con la creación 

de los Pitex en mayo de 19115, en el periódo de 1986 a 1988 la 

part1cipac16n de las importaciones temporales en promedio se 

incrementó a 19.9t anual. 

Ahora bien la composición de los Pitex se utilizar6n 

tundamentalmente en la importación de méquinaria y equipo de 

producciOn, y materias primas en el periÓdo de 1985 a 1987, las 

primeras representan el JOt y las segundas el 60t del total de 

las importaciones temporales. 

61 porcentaje restante se retiere a autopartes, petroqulmica, 
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qulmica b6sica, etc. 

Las importaciones temporales han modificado la composición de las 

importaciones totales. en beneficio de las exportaciones 

nacionales. La "sustituc!On de exportaciones" como nuevo modelo 

de crecimiento atccta de manera directa el comportamiento de las 

1mportactones, en primer lugar, por su composición de temporales 

Y detinitivas YJ en segundo lugar, por el destino de las mismas 

en el proceso de la producción nacional. 

4 .3 LA POLITICA COHRRCIAL l!N RL CONTRXTO INTRRNACIONAL 

El nuevo modelo de inserción en la economia internacional, a 

partir de 1982, se basa en el pricipio de la racionalización 

de la protección y en el desarrollo de la industria destina al· 

comercio exterior, asi como, la diversificación de la misma en el 

mercado internacional. 

Para ello, la desgravación de' la protección arancelaria, asl como 

también de la no arancelaria tueron los primeros instrumentos 

conocidos en la apertura comercial. 

La apertura comercial es el tin a perseguir de la economia en lo 

que se retiere a la politice comercial, para ello, se debió no 

s6io de tener !os piantes para el desarrollo de la industria 

nacional sino al mismo tiempo la seguridad de tener un mercado 
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comun con eJ que las operaciones comerciales puedan ser llevadas 

a cabo en las minmas condiciones, para éllo, las negociaciones 

con el GAT1', ya que Jas administraciones se negaron a entrar en 

este club, ya que se pensaba que las negociaciones a nivel 

bilateral, serian mas provechosas que los relaciones 

multilaterales, sin embargo, eso dio a la dependencia y al caos 

en la polltica comercial, ya que la recesión de los Estados 

Unidos nos atectaba directamente, por el nivel tan alto de 

negociaciones comerciales ha que estábamos sujetos, ente aspecto 

se intentó cambiarlo. 

Las negociaciones para el ingreso al GATT (que parten del 26 de 

noviembre de 198~ a petic!On del gobierno mexicano y a través del 

Lic. Hector Hernéndez, Secretario de Coaercio y FOiien to 

InduatrialJ se dieron de una manera répida, ya que la situación 

econOmico-polltico as! lo requeria , ya que los desequilibrios 

económicos se acrecentaban y se hacía indispensable abrir laa 

tronteras al mercado internacional para que la industria nacional 

se viera forzada a recurrir a los nuevos adelantos tecnológicos 

para abatir costos y atacar a los monopolios que entorpecian a la 

econom1a nacional. 

Los códigos de conducta dentro del GATT estan enca•inados a 

liberar el comercio internacional y a recibir en reciprocidad 

tratos de igual •agnitud, entre los códigos de conducta a que 

México se adhesiona están: 

a) procedimientos para el tréloite de licencias de i•portac16n; 
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b) valoración en aduanas: 

c) ant1dumping; v 

dl obst~culos técnicos. 

listos cOdi~o~ están condicionados a hacer similares los 

mecani9mos de taba1o en materia de comercio exterior. 

El modelo de acumulación y la pol1tica semiproteccionista en 

México ya no son pol1t1cas que estén acordes con la realidad 

económica. por lo que la modernizac10n del aparato industrial y 

de 'la econom1a qeneral, implican, por ende, la apertura 

comercial, a las relaciones multilateralesJ dentro de las cuales 

ya no se contaré con las concesiones comerciales a las que se 

estaba previamente condicionado. 

Las condiciones económicas internacionales se contrajeron, el 

crecimiento económico mundial no fué importante, por el contrario 

el crecimiento tue intimo, por lo que el comercio de México con 

los paises desarrollados también se contrajo. 

México se interrelaciona con el exterior de aanera importante a 

partir de la década de los setentas, por ello es necesario que 

las politices comerciales se adecuen a las necesidades 

coyunturales internacionales actuales. 
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4.4 LA RECONVERSION INDUSTRIAL EN LA ECONOHIA MEXICANA 

La "ReconversiOn Industrial'' es uno de los principales 

lineamientos con que el gobierno y el sector privado intentan 

dar un nuevo qiro a la economia. 

La economla mexicana requiere de instrumentos nuevos para los 

problemas agudos, v.gr. para la ''Reconversión Industrial" se 

requieren de insumos y bienes de importación, para lo cual lo 

reestructurac10n de la po11tica comercial y arancelaria son 

indispensables; por otro lado, para competir lealmente en el 

mercado internacional los precios de los productos mexicanos 

deben de estar a la altura de los internacionales, para ello se 

debe de ajustar la polltica cambiaria; los instrumentos de apoyo 

y tomento industrial a las exportaciones requieren de instrumetos 

acordes con la pol1tica tinanciera; por el mismo lado, la 

polltica financiera va a depender de la pol1t!ca fiscal, que por 

cierto, su rezago debido a los procesos inflacionarios ocurridos 

en los Oltimos anos es de un atto grado. 

Lo anterior uemueetra la 1nterrelaci6n entre l• poli tic• 

econOmica qeneral y, por consecuencia, de la misma hacia el 

exterior. 

Por tanto, la "ReconvereiOn Industrial" abarca todos los campos 

de la economia, para que el soporte de la estructura económica 
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sea adecuada a la realidad tanto interna como a la realidad 

exógcna. 

En el plano interno aquella plantéa el crecimiento de los 

sectores productivos y la diversificación en la planta 

industrial destinada a Ja exportación, mantener un crecimiento 

interno constante y. paulatinamente, en aumento permitirán a 

largo plazo tortalecer la pol1tica de comercio exterior, también 

tortalecer la cconomla doméstica y evitar, un tanto, la 

dependencia del exterior. 

El crecimiento autónomo depende en gran parte de la variación en 

los procesos productivos, asl como también, un pleno crecimiento 

del sector exportador también depende del destino del mercado. 

Por lo que la orientaciOn geográfica de la industria nacional· 

debe de orientarse a cubrir el mercado interno, por otro lado, la 

industria destinada al comercio exterior debe de 

descentralizarse, principalmente, a la zona de la Cuenca del 

Pacíttco, ya que el crecimiento de los paises as14ticos es alto y 

aignitica un mercado disponible para las relaciones comerciales. 

Asi mismo, las maquiladoras en el norte del pa1s también son 

importante para Ja realización del proceso de incursión al 

mercado internacional. 

La inte9raci6n de México al contexto internacional implica de 
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•ancra directa adecuarse a los fenómenos exógenos y modificar al 

mismo tiempo los mecanismos endógenos, o sea, modificar las 

pollticas de comercio exterior: y de las politices económicas 

internas. Ahora bién por lo que respecta a los cambios: que deben 

de ser radicales; en las pol1ticas económicas, la politice fiscal 

y tinanc1era deben de ser la punta de lanza para el demas aparato 

economico. 

Los apoyos tiscnles a la empresas expotadores se contemplan en 

los circulas de la politice financiera y fiscal. 

Dentro de los apoyos tiscales a que son acreedores los 

exportadores, ya sean, directos o indirectos, son principalmente 

los Draw Back, es decir, la devolución de impuestos por concepto 

del Impuesto General de Importación. Por lo que respecta al IVA 

de la importación y a los derechos aduaneros, al no ser 

competencia de sscor1 no pueden ser devueltos a los importadores. 

devolución de impuestos se hará siempre y cuando la 

importacion sea componente de bienes terminados destinados a la 

exportac!On, no importando si sé es exportador directo o 

indirecto. 

Los tinanciamientos a !as empresas destinadas al comercio 

exterior, o sea, la canalización del crédito a prioridades del 

desarrollo nac1ona1, estan contemplados en el Programa Nacional 
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~omento Industrial v Comcrc10 Exterior. Dentro de la planeación 

de reestructurac1on de la polltica comercial se encuentra la 

rac1ona11zac16n y selectividad de los apoyos financieros y 

tiscales. Los cuáles a su vez deben de estar indexados para no 

perder su nivel. ya que en los últimos anos la inflación ha 

crecido de manera acelerada, sin embargo, esto sólo ocurrió hasta 

1988. cuando se plantea un nuevo plan (aunque similar al 

Programa inmediato de Reordenación Económica (PIRE] y al Programa 

de Aliento y Crecimiento IPAC]) el Pacto de Solidaridad Económica 

que pretende reducir la tnf lación, actualizar las precios y 

tar1tos de los bienes del sector público, para reducir el déficit 

prcsupue3tal: disminuir ios subsidios y en el mismo plano apoyar 

a las empresas destinadas a la exportación dentro del contexto de 

la apertura comercial. 

A tina1es de lYü~ se inició la negoc1ac10n para adherirse al 

Acuerdo General el cuál culmino con la aceptación en 1986. 81 

ingreso a este Acuerdo General genero discusiones de sus pro Y 

sus contra. y aunque la discusión del ingreso fué larga y 

contlictiva, ya no se puede volver atrés, lo que se debe hacer es 

afrontar decididamente el acuerdo y mejorar la calidad de lo~ 

productos exportados, para conseguir el mercado internacional que 

se persigue como el principio de los lineamientos de pol1tica 

econOmica. No s01o serla necesaria la calidad, sino la invasión, 

en toda la extensión de la palabra, del mercado internacional. 

Los cbdiqos de conducta del GATT son los principios de la 
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econom1a de libre comercio. México a través del Sistema 

Armonizado para la Clasiticación y Codificación de Mercanclas, 

México actualizo su Tarifa General de Importación tanto en la 

clasiticaciOn como en el nivel arancelario. 

El nivel arancelario quedó contonn.ado con tasas de ad valorem que 

van de 101, l~t y ¿oa como maximo de arancel. Así el sistema 

arancelario quedó en t~rmínos de relación reciproca con los demés 

Paises inscritos en el Acuerdo General. 

lil BU& del comercio exterior se regirá dentro de los términos del 

Sistema Armintzado de acuerdo con los planteamientos de GATT. 

Ademas de que la instrumentación será más sencilla y compresible 

para la aplicación de las tasas de ad valorem que regirán el 

comercio exterior de nuestro pala. 

En tin, la 1nstrU111entaciOn para la aplicaciOn de la pol1tica 

económica general y de la pol1tica de comercio exterior estaban 

ya conformadas, la aplicación de ellas ya no dependerá, hasta 

cierto punto, de los ciclos económicos de los pal ses 

desarrollados. Ahora los lineamientos seran ajustados en mo•entos 

coyunturales y no como anteriormente, que al fallar un plan se 

instrumentaba otro, lo cual daba al traste con las pollti~as 

generales, t1ncadas en los inicios de cada sexenio. 

La pol1t1ca tiaca!, de apoyo a los exportadores, ésta ahora en 

•ejores condiciones que en la d~cada pasada, por lo cual su 
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aµ11cnc16n en mas adecuada, aunque aQn requiere de retoques en la 

instrumcr1taciOn, ademtls de una mayor selectividad y 

raciona11zaciOn de 1a misma. 

Las disposiciones tisca1es se fundamentan en mayor captación y 

otorgamiento de inccnt1vos, dentro de los limites de la polltica 

de tinanciamicnto y viceversa, esta relación es rectproca 

inversa, es decir, un sistema fiscal adecuado propicia una 

pol1t1ca tinanciera Optima, y por otro lado, el exceso en la 

polltica tinanciera repercute en niveles, relativamente, 

inefiCientes en cuestión tiscal. 

La "ReconversiOn Induatrial" no significa únicamente progresos en 

la planta productiva, sino tambJ.én eficiencia en la pol1tica, en 

lo soc1a1, en la educación, etc., el logro de ello depende de la 

eliminación de vicios y trabas en los procesos productivos, 

po11t1cos, sociales v educacionales. 

Con la "ReconversiOn Industrial" se busca en el mediano y largo 

plazo entrar con ventajas a un Mercado Común con Estados Unidos y 

Canadé: as! como. con las Nuevas Sconom1as Industrializadas, de 

la Cuenca de1 Pacltico. 

lló 



CAPITULO 5 
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~. l RKAHRHAClON DE LA DIRECTRIZ DE LA POLITICA ECONOMICA 

Lo!i movimi.cntos mundiales de la economta que se han venido dando 

de: 11 ctivi910n inlernacional del trabajoi 2) subcontrataci6n 

1nternac1onal; J) qlobalización de los mercados y 4) producción 

compartida; en las últimas dos décadas condujeron a México a 

modernizar todo su sistema económico externo e incorporarse a la 

nueva dtnam1cu internac1ona1. que tiene, cada vez més, una 

retroal1mentac16n económica en el vigente esquema de la Cuenca 

del Pac1tico. 

Los puntos anteriores se deben principalmente a la modernización 

del proceso de acumulación de los paises industrializados, que 

por cons1qu1ente, arrostran a los paises en vias de desarrollo a 

una modernizac10n inducida, es decir, loe paises en v1as de 

desarrollo no propician por iniciativa propia los cambios 

estructurale9 internos que entrenten a los movimientos económicos 

internnc1onales de manera ventajosa. 

México ae encuentra dentro del planteamiento anterior por lo que 

lo~ correctivos al interior en cuestión de politica ec6nomica, 

financiera, comercial y del mismo marco institucional se hicieron 

no sólo necesarios 

a los tenOmenos 

desarrollo ante 

industrializados. 

sino obligatorios; para con ello hacer frente 

exógenos y de manera inmediata anteponer al 

los cambios que suscriben los paises 
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Colocar a México en un contexto más acorde n la realidad 

econOmica internacional es la premisa del actual gobierno y para 

lo cual se tundamcnta en nuevos criterios de la polltica 

comercial: por ejemplo, la posición de México ante el Acuerdo de 

Libre Comercio Canadh - Estados Unidos y la posición de México 

ante los pa1ses de la Cuenca del Pacifico, as1 como Europa y 

América Latina. 

La apertura comercial Y la cooperación económica internacional 

son signos claros de la ''nueva'' polltica comercial que pretende 

reactivar el modelo de acumulación mexicano, a través de 

1nvers10n extran1era directa. Sin embargo, la inversión no se 

atrde por decreto, por lo que es urgente llevar a otros 

tecnológicos, educacionales y politicos, asi como financieros y 

tiscales a la economia para hacer atractiva la inversiónr ya que 

por st sola la mano de obra barata no basta: para desarrollar 

la productividad de las empresas nacionales y extranjeras para 

posterio~mente competir en un plano comercial con los paises 

desarrollados en un contexto de productos con un alto grado de 

inteqraciOn nacional y con un alto contenido de valor agregado 

nacional. 

Ahora bien observemos la tendencia del comercio exterior mexicano 

en el ano de 19H9, la balanza comercial para ser més precisos, la 

primera impresiOn que da el cuadro es el déficit comercial, la 

explicacibn no se encuentra en la disminución laa 
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exportaciones: que por el contrario se han mantenido en un nivel 

donde los oienc~ manutncturados representan més del 7~t de las 

exportaciones 

lmportuc1oncs, 

nactonales; sino en el incremento 

s1 nos remitimos al periodo de 

de las 

1982-1988 

recordaremos que Las importaciones se redujeron drAsticamente 

pcriódo durante el cual el superávit comercial se mantuvo aunque 

su tendencla tué reducirse ano con ano. Esto se explica 

principalmente en el contexto internacional por la 

retroalimentaclOn económica, y en el nacional por el bajo grado 

de tecnolo~ia y la insuticiencia en la producciOn de insumos 

1nterincd1oo. 

En 1989 ante la tirma del Acuerdo General y por consiguiente la 

apertura comercial, aunada a la consolidada pol1tica arancelaria 

con mayor estabilidad en cuestión de ad valorem, la importación 

se incrementó ; en la siguiente composición el 65t para los 

bienes de uno intermedio y 20t para los bienes de capital, este 

Oltimo con un 11qcro aumento con relación a anos anteriorea, lo 

cual es un indicador de que se realiza paulatinamente la 

"H.econversiOn Industrial". 

Aunque en las estadísticas la apertura comercial no parece del 

todo tavorable, a mediano y largo plazo lo seran, la 

reestructuración económica irá déndose por etapas1 la etapa de 

qestac16n que es durante este periódo; la etapa de maduración que 

sera a mediano plazo y la etapa de consolidación que sera en el 
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largo plazo. listo considerando que la inercia de la economia 

norteamericana y 1aponcsa nos arrastre en su dinAmica y se nos 

considere como un mercado, tanto comercial, como de inversiones. 

c u A D R O 9 

BALANZA COMERCIAL 1989 

(MlL!iS DE DOLARES) 

SALDO EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

•ro1'AL (b44,844) 22'7b4,664. 23'409,706. 

BlbNES DE b2~.~~4. 4º124,108. 3'496,554. 
CONSUMO 

BlENES DE 2º1º/3,263. 17'315,743. 15'142,460. 
uso lN'rbRHED 10 

BIENES DE ¡:J'443,bbl.) 1'32!>,013. 4'766,674. 
CAPITAL 

FUENTE: RKVIS'rA DE COMERCIO EXTERIOR No 6 JUNIO 1990 

Lo que hoy parece ser un compromiso dificil de sortear en anos 

venideros sólo seran pequenos ajustes lógicos del mismo proceso 

de conso!1dac10n, tanto de los factores ex6genos, as1 como de los 

endógenos. 

hn los últimos anos aunque el crecimiento externo no tué el 

esperado; en los aspectos econOmicos internos el resultado se 

acercó al deseado; (con la firma del Pacto de Estabilidad y 

Creciemiento EconOmico la inflación se redujó de manera 

importante en 1988 tue del 51.7• y en 1969 tan sólo fué del 
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lY.J~ una reducc10n del lNPC del b~•: ya para 1990 al mes de 

1ut10 la intlaciOn se calcula en 17.Jt la cual rompe con los 

esquemas planteados de reducir aún més el indice inflacionario 

con relacion al ano anterior. 

El desarrollo de la economla ya no puede considerarse como 

dependent1sta, sino como retroalimentadora de econom1as 

industr·1al1zactas. por lo que el desarrollo depende del papel que 

1uega Mexico en el émbito internacional. 

En ap8r1enc1a el Acuerdo de Libre Comercio con Canadá y Estados 

Unidos y el comercio con los paises de la Cuenca Oriental del 

Pacltico pcrs1quen el mismo objetivo; sin embargo, los mecanismos 

son opuestos; el Acuerdo de Libre Comercio se negociaré a través 

de laa instituciones gubernamentales y, el comercio de la Cuenca 

del Pacitico se realizarA a través de los propios empresarios sin 

la intervenc10n de los gobiernos. Para México la relaciOn con la 

Cuenca Oriental del Pacitico no es de gran importancia, en primer 

lugar, dado que el proceso no es inducido • es decir, no hay una 

integraciOn termal; como la que ocurre en la Europa. En segundo 

lugar, la relación comercial con ésta sólo representa el 8• del 

total. 

México reatirma su posición comercial: apertura comercial y 

cooperaciOn económica y para ello en el Foro Nacional de 

Consulta sobre las Relaciones Comerciales de México con el Mundo 
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el c. Presidente Carlos Salinas de Gortari plantea cinco premisas 

a seguir durante las negociaciones internacionales: 

1) No al mercado común, ni n la pérdida de soberan1n; 

~) Los Acuerdos beneticiarAn a la población de manera directa; 

J) Protección a la lcqislación laboral; 

4) Se negociaré por bloque, es decir, Estados Unidos-Canadá; 

América Latina; la Cuenca del Pac1f ico y la Europa del 92; y 

~) La instrumentación de loa Acuerdos sera gradual. 

Estas son las premisas a seguir en las negociaciones con los 

bloques económicos que se han conformado. Estos aspectos 

conjuntamente con las pol1ticaa internas de mantener el nivel de 

la 1ntlac16n; de reactivar la producción de la econom1a y la 

sustitución de las barreras no arancelarias por aranceles cada 

vez menores. 

La econom1a nacional en su conjunto inicia una nueva etapa en 

todos los aspectos, sociales, culturales, pol1ticos y económicos 

rompiendo con las ataduras de especulación y malversación en los 

procesos productivos que originaban los desequilibrios 

estructurales y sociales. 

otros puntos importantes de retomar se encuentran en las reformas 

al marco institucional: y a la modernización no sólo en las 

aduanas nacionales sino también en la •odernizaci6n y aapliaciOn 

de los servicios de transporte tanto pQblico como privado. 
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El primero de ellos se ve retlejado en los constantes debates por 

modernizar al partido en poder. La calda de la econom1a nacional 

no 36lo se debió a etectos exOgenos, los fenómenos internos 

provocados por lu misma pol!tica económica nacional 

instrumentados por el partido gobernante tuvieron mucho que ver, 

es por ello que para lograr una modernización nacional se debe de 

realizar retormas desde sus cimientos y este es el caso del 

partido en el poder, este proceso lleva inherente la 

modernización nacional. 

La evoiuciOn de los transportes en México está ligada al propio 

deaarrollo económico que ha vivido el pa1s, dicho esto podemos 

atirmar que el desarrollo de las comunicaciones no ha sido más 

que el m1nimo necesario de un pa1s subdesarrollado; sin embargo, 

la evolución de éstos a últimas techas se realiza aceleradamente 

con la intervención de los inversionistas tanto nacionales como 

extranjeros. Cabe hacer mención que las reformas a la Ley de 

Inversiones Extranieras hacen que México pueda tornarse un pa1s 

susceptible de inversiones extranjeras, aunque no se debe de 

olvidar que las inversiones no se dan por decreto, asi que se 

deben de realizar mAs estuerzos en los aspectos tecnológicos y en 

los recursos humanos més eficientes. 

Desde el punto de vista de los paises desarrollados no tiene el 

mismo signiticado la "Reconversión Industrial"; para los paises 

subdesarrollados implica desarrollo y para los paises 

industrializados siqnitica reindustrializarse debido a la fuerte 
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competencia dentro de sus modelos de acumulación. 

La econom1a debe en primer lugar conservar su posición en el 

desarrollo interno. controlando, las variables macroeconómicas y 

no permitiendo que Jos desequilibrios macro resurjan. A el 

interior el control de la polltica comercial se basa y fundamenta 

en la Ley General de lmpue9to a la Importación y en sus reglas 

generales. 

Por lo que un acercamiento mbs detallado de ella se hace 

ncccaario para hacer notar hasta que punto estan protegidos los 

productos nacionales a través del ad valorem. 

~.2 ACUBRD06 BILATBRALBS Y ARANCBLBS 

El comercio exterior de México se ha acercado paulatinamente a 

la libre competencia. éste proceso vá desde la liberación de las 

barreras no arancelarias, que tiene como principal representante 

a los Permisos de Importación, hasta la no lejana firma de 

acuerdos con los bloques que se conforman en una clara tendencia 

de reqionalismo, es decir América Latina; la cuenca del Pacifico; 

la Europa del 9l: y canadá-Kstados unidos que será précticamente 

indispensable entrar en la dinémica de estas econom1as. 

Inicialmente se realizaron estrategias generales en comercio 

exterior como es: el anuncio del ingreso al GATT las barreras no 
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arancelarias se eliminan casi por completo: salvo algunos 

productos que todavla necesitan protección por diversas razones. 

ya sea, por salubridad, o protecciOn directa como son el sorgo, 

el mi1o, el malz, el trigo, la cebada, el cacao, el tabaco, los 

combustibles naturales, alqunos productos qu1micos, el papel. la 

industria automotríz y armas de tuego, por mencionar los más 

representativos. AUn mas el tipo de cambio se liberó con lo que 

las barreras arancelarias se reducen nominalmente. 

La barreras arancelarias se hace más latentea e importantes en el 

libre comercio por lo que al entrar en vigor el Sistema 

Armonizado se modit1car6n y quedaron estables los ad valorcm 

aplicables a la importación que son del 10, 15 y 20t, asl como 

las pocas mercanc1as exentas al impuesto de importación. 

Las tasas anteriores son aplicadas a lo largo de la tarifa de 

importación sin un criterio especifico, para determinar el nivel 

de las tasa9 de ad valorem. Por lo que existen diferencias en las 

tasas de protección comercial, ésto es, principalmente, por los 

diferentes niveles de protección comercial otorgado a los 

sectores productivos. Las cuatro tasas difícilmente cambiarán, 

a no ser que sean dentro de sus propios limites y en concordancia 

con !as pollticas de comercio exterior y de apoyo a industrias 

Altamente Exportadoras (ALTEX). 

La importancia de los aranceles juega un papel variable de 

acuerdo al contexto en que se encuentre, esto es, no tendrá la 
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misma part1c1pac16n un arancel cuando se trate de un acuerdo 

general, que cuando se trate de un acuerdo bilateral. 

La importacia econOmica y comercial en ambos casos será distinta 

Y se manejaré de acuerdo a status lógicos ya disenados en la 

polltica económica. La tuerza de los acuerdos bilaterales pueden 

hasta cierto punto ser de mayor importancia a el Acuerdo General 

por lo que pueden variar los niveles de aranceles, de manera 

recíproca, aunque no de manera generalizada y aQn menos como un 

trente comOnJ es decir. en el caso de que se formalicen las 

gestiones y se llegue a un acuerdo comQn en materia de aranceles 

el nivel de ellos será reciproco , pero cualquiera de ellos no 

respondera de la misma manera ante un tercer pais, comün a ambos, 

en el contexto. 

Esto ya esta presente en las relaciones que se mantienen con los 

Paises de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI); 

es decir, la pretercncia arancelaria regional, que trata el 

articulo del Tratado de Montevideo de 1980 el cuál dice: "Los 

paises miembros se otorgarén rec1procamente una preferencia 

arancelaria reqional, que se aplicaré con referencia al nivel que 

rija para terceros paises y ae sujetaré 

correspondlente"l2~1 

a la reglamentación 

Las preterencias en los aranceles en el tratado de ALADI pueden 

ser de gran importancia para el comercio de éstos paises 
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signatarLos. Los paises inscritos en éste acuerdo son: Argentina, 

Bol1v1n, Brasil. Colombia, Chile. Ecuador. México, Paraguay, 

Perú, Uruquay y Venezuela. Y el comerclo entre ellos se lleva de 

acuerdo a los trotados bilaterales y de acuerdo a los bienes 

negociados, donde se trata de incentivar las exportaciones con 

ventajas compornt1vas. Sin embargo, los problemas internos de 

cada pals no han permitido que los aranceles latinoamericanos 

tengan etecto alguno sobre la integración económica de la región. 

Lo anterior se desenvuelve en un marco de libre comercio de los 

paises; que llevado al terreno de los aranceles se traduce en la 

reducción directa del arancel del pa1s importador en relación 

directa al pals exportador pera ello se aplicara la siguiente 

operación : el Advalorcm se tomara como 100 y debera restarse la 

preferencia porcentual. previamente establecida, se multiplicaré 

por el arancel viqente en la tarifa de importación y ese nuevo 

resultado se dividira entre 100. 

Los acuerdos bilaterales deben de negociarse de acuerdo con los 

propios intereses del pais cuando éste se encuentra en un proceso 

de expansiOn econOmica, tanto interna como externa, lo que hasta 

el momento no ha tavorecido una integración como la europea. 

Pese a los diversos problemas politices; de desarrollo y de 

mercado, la posibilidad de una integración no es imposible, no 

obstante se deben de salvar muchos obstéculos y entre ellos 

eliminar la estructuras de costo; debido a la diferencia de 
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aesarro110 la torma ae compensar las estructuras de costo es 

nac~r un& economla retroa11mentadora. donde los paises més 

aesarro11aaos dentro de la zona har~n su funciOn de activador de 

Jas economiau menos desarrollados. para que estos Qltimos provean 

a aquéllos de los lnsumos primarios. 

Y con ello lOQrar liberar los aranceles, aún més llegar a un 

arancel comün. stn tmp11car ello una ''desgravación lineal''. 

51 analizamos la experiencia que se ha tenido con ALADI y la 

transiadamos a un posible Acuerdo de Libre Comercio con Canadá y 

Estados Un1Uos la v1s1ón que nos arroja a primera vista es 

desalentador; si no se ha aprovechado con prontitud y eficiencia 

un mercado con menos capacidad t1nanc1era y económica que el 

nuestro, como seremos capaces de explotar economías 

1ndustr1a11zadas y que prcqonan el libre comercio y emplean 

polltlcas proteccionistas. El Sistema Generalizado de 

Preterenc1as en el comercio con Estados Unidos es hasta ahora el 

sistema més ventajoso para las exportaciones, sin embargo, lo 

complicado y los escasos productos incluidos en el S.G.P.; aunado 

al desconocimtento. no se han logrado avances significativos en 

e! comercio bllateral. 

Por otro lado, la parad6ja de nuestra econom1a es que ahora que 

inlciamos un proceso de apertura comercial y cooperación 

1nternaciona1 Ja economla que representa el 651 de nuestro 
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comercio con el exterior, es decir, Estados Unidos inicia el 

proceso inverso, o sea. cierra ~u econom1a ante la crisis por la 

que pasa v por el desequilibrio enorme en su balanza comercial, 

la cuál atccta su5 tlnanzas públicas. 

Los arancelc~ parecieran no sobresalir en los procesos económicos 

sin embarqo, el papel que 1uegan es tundamental en el desarrollo 

de la pollticu comercial. Y del manejo de ella depende la 

eticiencia de la polltica económica, esto es, una econom1a como 

la nuestra que depende de los bienes intermedios de importaci6n1 

debe dé encontrar un nivel adecuado para desacelerar el ritmo de 

las importaciones y no interrumpir la tendencia de las 

exportuclones, para preservar un saldo positivo en la balanza 

comercial, para que a largo plazo logre un equilibrio en las 

balanza de pagos. 

La polltica comercial de México debe de adaptarse a los 

requisitos de los bloques económicos se que han conformado, ya 

que la presencia no sera la misma, por tanto, los aranceles 

seran negociados de acuerdo a los productos en los cuales se 

tenga venta1as comparativas y la posibilidad de ser aceptado en 

el mercado a invadir a través de acuerdos de libre comercio, sin 

11eqar a un mercado comUn. 

En un 'l'ratado de Libre Comercio los aranceles se fijarllin en un 

nivel y a partir de ahl las preferencias arancelarias seran 
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negociadas aunque en ditercntes medidas y en diferentes productos 

de acuerdo al bloauc económico en cuestión. 

~1 desarrollo de la industria seguida de una buena negociación en 

el tratado de libre comercio serAn el pivote de un crecimiento 

sostenido de la economta. por un lado, el fortalecimiento de la 

pequena y mediana industria seran primordiales y, por el otro, un 

nivel arancelario común; aunque una unificación sera dificil, ya 

que, una econom1o més o menos desarrollada no querra incrementar 

su protecciOn arancelaria y con ello la estructura de costo de 

sus importaciones. entre otra serie de dificultades de la 

estructura económica y de estabilidad politice. 
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Hemos analizado en el Lranscurso de el presente trabajo la 

importancia du la pol1t1ca arancelaria y las repercusiones de la 

pottttca comercial mundial en el contexto nacional. 

También revisamo9 cuale9 han sido las politice de acumulación en 

los paises desarrollados y nuestro modo de integración a ellas, 

asl como los problemas que de ella se originan al interior de la 

econom1as en v1as de desarrollo, en particular de la econom1a 

mexicana. 

Para comprender el subdesarrollo ea necesario comprender los 

movimientos internacionales en cuestión de econom1a y comercio 

exterior, principalmente de los economlas industrializadas. 

Al interior los modelos de acumulación han seguido la tendencia 

de las econom1as industrializadas, es decir, los modelos 

adoptados para el crecimiento económico han variado de acuerdo a 

la torma de inte9roci6n a los mercados internacionales y a la 

dinémica de la econom1a en general. 

Ahora bién. al interior el comercio exterior tuvo un 

comportamiento similar, y con razón, al de la economia en general 

por lo que, en un primer momento, en una economla donde existe la 

capacidad productiva suficiente para destinarla a la exportación 

el grado de inte~raciOn a loe mercados internacionales es mayor: 

este proceso se dé principalmente por las necesidades de las 
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economlas desarrolladas. en particular la de los Estados Unidos. 

Y ello, origina desajustes al interior de la econom1a. dado que, 

al interior las pollticas económicas no fueron del todo acertadas 

ya que el sector exportador solo consistia en el primario. 

Hn un sequndo momento, la economia internacional sufre un colapso 

tinanc1ero que obligo a estos a cerrar sus fronteras lo que 

oriq1na m~s d1t1cultades ya que no sólo no se exportan los 

productos primarios, sino que los pocos productos manufacturados 

ven cerradas las tront.eras, lo que da lugar al crecimiento 11 bac1a 

adentro", que disminuye la participación de México en el contexto 

internacional. 

Dentro de estos modelos de desarrollo, así como el de 

"sustitución de importaciones" la politice comercial y en 

particular la politice arancelaria no han tenido el tratamiento 

ni tiscal ni tinanciero o económico que merecieron. 

Al interior la economia adolecía de muchos defectos entre ellos 

una excesiva regulación, atraso tecnológico y cient1fico, una 

int1ac16n cada vez mayor, que provocaba que los precios tanto 

internos como los destinados a la exportación fueran muy 

elevados, asl como falta de integración industrial, tanto 

vertical como horizontalmente. De esto, la cuestión en estudio 

son los aranceles. 
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A partir ae la sequnda mitad de la decáda de los ochenta la 

inteqrac16n y liberalización de los mercados internacionales de 

ambos polos se hizo indLspcnsable, debido a los nuevos modelos de 

retroa11mentac16n económ1co entre paises desarrollados y los no 

tanto. Que condu1o a unos y otros a realizar cambios 

estructurales en sus pol1ticas comerciales, que dió origen a la 

conformación bloques económicos, destinados, de entrada, a la 

discriminaci6r1 económica. 

Geopo11ticurnente México se encuentra en dos bandos, por un lado, 

la coñtormación de uno de ellos que se refiere a la Cuenca del 

Pac1tico y, la otra. que es con los paises de América Latina. 

Por tanto su posición y prioridad comercial son distintas, aunque 

igual de complicadas. Por un lado, la Cuenca del Pacifico 

representa para México solo un potencial cliente regional, ya que 

Ja participación de México en éste mercado, es mtnima y 

deticitária. Y por el otro, la inestabilidad po11tica de América 

Latina impide que se Ilequen a logros importantes en materia 

comercial. 

Geopolltica e historicamente la poaiciOn de México con los 

Estados Unidos ha sido, aunque dificil, importante para la 

economia nacional en el crecimiento económico, ya que eegui•os el 

sesgo de aquella econom1a. 

Por ello Ja inteqrac16n económica a ese mercado, en el marco, del 
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Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá debe 

hacerse con cautela para estar en mayor posibilidad de entrar con 

ventajas comparativas. 

Sin embargo, existen muchos detalles que se deben de afinar, en 

el in1c10 del Acuerdo; ya que a largo plazo las barreras 

arancelar1as. en Acuerdos de Libre Comercio. tienden a 

desaparecer; 10 cual se observa si se analiza la Europa del 92. 

Por otro lado. la re9ulaciOn comercial con el resto del mundo 

tenderá a ncqoc1arse, debido al proceso acelerado de 

global1zac10n y dinémica de los mercados industrializados, lo que 

conduciré a dar mAs importancia a un acuerdo bilateral que a uno 

general. como es el caso del GATT. 

As1 por tanto, la tesis principal del presente trabajo ha sido 

demostrar que en realidad no ha existido un proteccionismo real 

de la economla: aon más, nuestra economia no puede entrar en un 

per1ódo de proteccionismo; en estos momentos: ya que ello 

1mplicar1a quedar en un rezago mayor en teconolog1a y en la misma 

economla. y condiconado, con todos los paises, a una 

retroalimentaciOn en los mercados internacionales para tener un 

buen tuncionamiento macroeconOmico. 

Por tanto el proteccionismo como tal quedo en la prehistoria 

econbmica y ahora solo resta adaptarse a una mayor globalizaci6n 

de la economla, a través de los nuevos modelos de acumulación. 
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