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PROLOGO 

Cuando comencé n elaborar este trabajo, el Tratado de Libre Comercio era sólo una idea discutida 

en los medios intelectuales, surgida un poco por la cspcctativa que causaba lo que ocurriría con el 

que por entooces firmaron Canadl\ y Estados Unidos. 

Hoy. nuestro pafs flexibilizará su marco de relaciones comerciales con los países del Norte una 
vez que se finne el Tratado. 

En los términos en que se plantea la hipótesis central de csúi. investigación, el cambio de 

condiciones que surgirán en In relación comercial entre México y í:.sL1dos Unidos pcnnitirá evaluar 

los progresos de la potftica de diversiíicaci6n de mercados de México en general, y en particular, con 

ta Comunidad Europea. 

Este fen6mcno, importante por concentr:tr la ntcnción de la comunidad exportadora, confirma 

alln más la idea de que para aumentar la relación comercial de nuestro país con la Comunidad, se 

requiere definir los sectores productivos que participarán en dicho mercado en base a un estudio 

previo de necesidades, gustos y normatividad: 

Enlistaréstos aspectos es una.tarea que queda sct'!o.lad.a como puma para wrn futura investigación 

que contimle y amplie el sentido de lo que aqu! se plantea. 

El presente trabajo es el resultado de una ardua labor de investigación que enfrentó grandes 

problemas, sobre todo, en dos momentos particulares: el primero. la fonnacióo del esquema, en el 

que no se quiso conceder más de lo necesario a 1 a parte histórica de la Comunidad Europe..1, ni a su 

estructura de funcionamiento y sl, en cambio, n buscar la definición de los fenómenos que estf!.n 

presente~ hoy día en la dinámica del comercio inteniaciona\, como forma. de explicación ante la falta 

de una teorfa que satisfaciern estas necesidades~ el segundo, la edición del texto. 

Ambas circunstancias pudieron superarse con el apoyo de las personas que de alguna manera 

participaron para que este trabajo pudiera ser concluido, n cltas envío mi agradecimiento. Muy 

especialmente a los profesores Rosa María Piñon Antillón por su interés en el lema; a Alfredo 

Romero Castilla y Cristina Pclayo por su apoyo de siempre, También a los matemáticos Mao Si, 

Constlncio Hemández y Arturo Wingartz que sacaron adelante los miles de problemas técnicos que 

tuve con la computadora. En especial a Paul Si por quien inicié este trabajo y a Horacio Gonzálcz 

de la Lama por su incondicional ayuda durante todo el proceso. 
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empresa o corporación global de la empresa transnacional porque en vez de adecuarse como ésta 

última, a las particularidades de cada mercado en que se localizan, produce artículos bajo un 

patrón estandar basado en necesidades afines entre los consumidores de cada mercado. 

La importancia de esta estratagia es que la reducción del producto estandariuida gana un mayor 

número de consumidores por su bajo precio. 
Así, frente a esta nueva fonna de comerciar, Jos pafse'i han venido fortaleciendo esquemas de 

integración comercial por bloques regionales. 

Planteamiento del problema 

En este contexto, la importancia de la Comunidad Europea para la política de diversificación de 

mercados de México es que a rafz de la crisis de 1992 se vió obligado a rcaliuir cambios para 

no quedarse al margen de la nueva dinámica, busca.odo aprovechar las oportunidades de negocio. 

Ante la siticil situación económica que el país enfrentó en los años 80, el gobierno tuvo que 

ajustar sus políticas económica y comercial, aumentar los niveles de productividad y diversificar 

la producción de las exportaciones no petroleras con objeto de generar las condiciones que 

permitieran el desarrollo económico mediante la captación de recursos externos vla la 

exportación de manufacturas. 

En 1983, la economía de México llrgó al máximo de aislamiento en lo> intercambios 

comerciales con el exterior, situación que obligó a adoptar una política que contrarrestara esa 

tendencia. 
A partir de ese año, le inserción de México en las corrientes comerciales internacionales se 
convinió en un objetivo prioritario de política comercial. 

En éste orden de ideas, la diversificación de mercados externos de México es la expresión 

formal de la idea de aumentar la penetración comercia! de nuestro pafs en otros destinos 

comerciales. 
Concebida como pane del combio estructural -puesto en marcha a panir de 1982 orientado ala 

promoción de exportaciones no petroleras-, la política mexicana de diversificación de mercados 
responde a una estrategia que busca en primer término, el fortalecimiento comercial con las 

áreas con las que nuestro país ha comerciado en reducidas proporciones, la CE1 Japón, America 
Latina y Canadá. 

Es de este modo que la diversificación de mercados externos adquiere para nuestro país gran 
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importancia en el contexto de su desarrollo comercial. De allí que el cambio estructural estuviera 

orientado hacia la inserción de ta economía nacional en Ja dinámica de comercio íntemaciona1. 

La importancia de la CE como elemento de análisis que <lió pie a esta investigación se justifica 

por las siguientes razones: 

1.- La CE ha sido desde los años 50, el mercado más grande del mundo. 

2. - La CE para el lo. de enero de 1993 habrá terminado su proceso de ajuste normativo 

como mercado único. 
3.- La CE es en conjunto, el segundo f..OCio comercial tradicional de México. 
4.- México ha mantenido de manera casi constante, rebelones lúlidas <le manera bilateral 

con sus países miembros. 
5.- En abn1 de 199\, nuestro pafs firmó un nuevo acuerdo marco de cooperación que 

extiende sus alcances para fortalecer el intercambio cmncrcial entre las partes. 

De lo anterior se definieron los diguientes objetivos a cubrir por csb investigación; 

1.- Analizar de que manera se ha fortalecido el intercambio comercial con la CE a partir 
de los cambios en la política comercial de México. 

2. - Estudiar las oportunidades que representa el mercado de la CE para nuestro paf s. 

3.- Mencionar el tipo de productos que se pueden colocar en ese mercado. 

4.- Apreciar los cambios en la composición de exportaciones nacionales hacia la CE, a 

partir de la nueva política comercial de México. 

Las hipótesis que sirvieron como insuumcnto teórico-metodológico que sirvid para conducir 
la presente investigación, se desprendieron de los objetifvos inicialmente establecidos siendo 12' 

que a continuación s.e mencionan: 

i) La oportunidad de que México fonalezc.a su intercambio comercial con la CE, 

depende del éxito en la adapl1ción de su planta productiva, así como del mejoramiento de sus 
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Capitulo 4o. 

Este capítulo es el centro de la investigación, habla sobre las perspectivas de diversificación de 

mercados externos de México frente a la CE. Ubica a la Comunidad con sus antecedentes, su 

importancia en el comercio internacional contemporáneo frente a la industria y frente al 

consumidor. Se aborda directamente a México en su relación comercial con los paf ses miembros, 

el marco nonnativo, obstáculos que afectan el intacambio comercial y los puntos a considerar 

en la estrategia comercial mexicana con la Comunidad. 

Finalmente se llega a las conclusiones del trabajo. 



Como se explica más adelante, el efecto de dicha revolución en materia comercial ha tr.:iído 

como consecuencia la intensificación d.e las diferencias entre las economías de los países indus

trializados y las de los pafses en desarrollo. 

1.1 L'l revolución tecnológica 

Este fenómeno surge en los países desarrollados y se intensifica en la última década como resultado 

de su esfuerzo por crear nuevas tecnologías en el campo de. la llamada "inteligencia artilkíal" y alta 

tecnología a través de las cuales se busca aumentar la productividad y Ja comp-..!titividad. 

Ciertamente, como algunos especialistas concluyen, la "revolución tecnológica" fomenta Ja 

especialización de los procesos productivos, lo que hace aprovechar las ventajas comparativas de 

sectort!s específicos de cada economía. (Por ventaja comPJ.r.ltiva entendemos que un país se dedicará 

a producir aquellos artículos en los que su economía es más productiva con respecto a la de otro 

país). Este fenómeno afecta la división intcm:i.cional del trabajo, al rcp.,;rcutir negalivamcntc en las 

economías de los paf ses en desarrollo que tienen patrones productivos altamente intensivos en mano 

de obra y recursos naturalesm. 

En otras palabras los efectos del proceso accler..tdo d.: desarrollo ha destapado una válvula 

de situaciones que en el úmbito de lo comercial estimulan r1 Ja sociedad intcmacional en su conjunto 

y particularmente a los países industrializados, a que se intensifique la competencia por la conquista 

o posesión de otros mcrcado.i. Subrayando las diferencia." en nivel de oportunidad entre países 

industrializados y no industriali1 . .ados, en tanto que lo'.i primcrns tienen tecnología y los segundos 

materias primas y mano de obra. 

Un efecto muy significativo de la "Revolución Tecnológica" ha sido el desplazamiento de 

algunos sectores productivos tradicionales (bienes de capital) de las economías desarrolladas, hacia 

los países en dcsarrollo1~>, especialmente aquellos que como México, ofrecen las coíH..licioncs d.: 

estabilidad política, mano de obra barata, y garantías jurídicas entre otras. 

Pese a que desde los años 60, los países en desarrollo han penetrado en el comercio 

internacional con manufacturas propias, hJbicnd0 aumcnL1do p1oporcionalmcntc el vohimcn de sus 

exportaciones de estos bicncs<~ 1 ; esos países han sido los má'i vulnerables por depender de 

estructuras económicas en su mayoria monocxportadoras de productos primarios. 

(3)ARR!OLA B., 1989, p.23. 

(4)GEORGE, P., t982, pp. 3t3-3t4. 

(S)FtSHLOW, A., CARRlERE J., SEKtGUCHl S., 1981.p.85. 

C.pllulo 1 



En particular, América Latina pagó en 1986 por concepto de intereses de su deuda 3.6 

billones de dólares, habiendo recibido en inycrsioncs o nuevos préstamos solo 10 billones de dóla

rcsC1•1. 

OLra situación que acentúa las limitaciones comerciales de los países en dl~s;irrollo es que, 

el intercambio comercial entre países industrializados aumentó de manera constante, cubriendo en 

gran parte sus demandas y las demandas de las ee-0nomías menos desarrollada~. 

Lo anterior, aunado a las prácticas proteccionistas, ha reducido las oportunidades de 

exportación entre las economías en desarrollo, asf como su comercio con destino hacia los países 

dcS.'.lITollados. Simultaneo al aumento de los flujos comt:rcialcs entre las economías desarrolladas, 

existe un desplazamiento de la Inversión Extranjera Directa (IED) de los países en desarrollo, 

especialmente de Latinoaméric.1, hacia Europa del E<te y Asia. De 1980 a 1988, E.U.A. aumentó 

en 88 mil 414 millones de dólares su inversión en los países dcs.1rrolladost 1 ~>. 

De 1983 a 1989 las cxportacion7s del conjunto de países en desarrollo aumentaron 6.5% en 

promedio con un índice de crecimiento menor al 1 % para las importaciones. Sin embargo, de 1984 

a 1985 se redujeron los flujos comerciales internacionales, lo que significó para los países en 

desarrollo de 10.7% en 1984 a 2.3% en 1985. En contraste, los países industriali:wdos mostraron 

un gran dinamismo comercial en esos aJ\os. Japón por ejemplo, aumentó en 4.5 % sus exportaciones 

para fines de la década de los años 80 y Estados Unidos rcouperó su liderazgo mundial en exporta

ciones luego de haber permancoido de 1986 a 1988 en segundo lugar después de la República 

Federal de Alemania""'. 

CUADRO No.! 

EVOLUCION DEL CRECIMJENTO DEL COMERCIO MUNDIAL 

1980-1983 

1984 

1985 

fuente: ~rade and AJd•, .A!l!..1987 Y!!<lr Book f;1r f;o._~\r:-rn Ecnnnmic Bevjew, Hong Kong, 1987, p.47. 

(14) A~jB 1987 Year Book f!f Ea!=.lem Economc Rcvjew, 1987, p.45. 

(IS)~. mero 24 do 1990, p.24. 

(t6) ~.abril 30 de 1990, p.16. 

1.5% 

9.5% 

3.0% 



En el cuadro número uno se aprecia la evolución del C.(Hnercio mundial en 'a primer mitad 

de la década de los 80. Recuperación que como se mencionó previamente no alc;.mzó los niveles de 

movilidad del capital financiero internacional. 

Sobre los efectos que la Revolución Te.enológica han tcnhlo en h dinán ka comercial 

intcmadonal, Misten posturas políticas que 5C oponen de manera crítica a permitir ~ue continúen 

Jos csqul!mas productivos ciuc han llevado ;il deterioro dd me.dio a.rnhícntc. En este sentido, existe 

una preocupaciún cada vf:z más gcmerali.z..:1da por que el rle!>:1rrollo tecnológico no s.c dé en 

detrímcnlo del medio ambiente. 

El fortalccimien!o dt: movimíentos y partído.'i ecologistas especialmente en Europa y Est.1dos 

Unidos) influyen actu<?.lmcntc en d1..-cisioncs sobre el cstabkcimicnto y funciomrnien!o de cstmclura;) 

productivas. Por csW. razón a pesíl.r de que el comercio munJtal lkva su propia dinámica, en 

ténninos cxclusívamcntc comerciales de oforta, dem:rnds y produc..:ión, hoy imp<irtíUJ mucho las 

disyuntivas polWc...1s que surgen dr. e!';ta':i posturas y que c.onduccn a adccu:tr las h.:cnologfas p;ira 

impedir SI! siga afecta.ndo el medio ambiente. 

La ímport.'Ulcia de la c:q:.m~si6n de organizaciones civiles radica en d h~ho mismo de que 

cada vez con mayor int1!'nsídad, sus Z?.dvcrtcntias sobre los efectos nocivos dd n~;o de J:i tecnologfa 1 

sobre el medio ambiente han inílu{do a l;:is esferas polític:1s en donde 5e toman las decisiones. 

La historia reciente dt~ algunas calamidades <le est..1 naturaleza nos es par.i lo<los conocida 

como la explo'iión de 1a piant.1 de Chcmovil h:lcc nlgunos año!i. 

Sin a.bund.:tr en este tema que cxig'! un amplio tratamiento, b.:l.Ste rncncionar que en divcrws. 

foros internacionales, organismos pUblíc-0s y priva1tos de muchos pJÍ.'>es, se abord:m puntos como 

controles a la explocicí6n de recursos naturales, establecimiento de normas sanit.'lrias, t.~spc:cifica.cio

nes comerciales del conte<Jido y cmpaq\let1.do de 105 productos, etc.; temas que ya son incluidos 

en 1as agendas de los foros internacionales y en las ni:gociacioncs bilaterales. Esta preocupadón 

gcoerali1.ada es punto de negociación entre paf.ses y como se menciona mas adebntc1 d nucv() 

Acuerdo Marco t'ntrc la Comunidad Europea y ikxico ~mbi(.'fn lo ínc!uyc. 

1.2 Ln tendencia de glohali1.aci6n de los menados 

El concepto de "GloU.:i.llzación" h.t sido trJb;i.jado por Tbeudorl! I.cvi!I, qukn sostiene Ja tesis de que 

Ja modernización que resulf;1 de lo!:: avances ti.:cnológicos, subrepas::i fos Emites de la.s barrera<i: 

ideológicas y fronk.r-.i.:; pülftk:"!s d~ los pahcs, homogcni7~1Nlo !os gustos y comportamiento dt: la 

gente de distintos mcrc:!.dos. 

El objetivo de í:is nu~va..o; cnrpo:r..:.cioncs g!ob;~le~ ..::. pr11ducir a rran csc:úa artículo.~ que 

satisfagan necesidades comunes entre dístinto~ consnmíúm'-'s, a fin de maximiz.ar lJ.'i ganancias; es 

C•púulot 



novedoso", frente a Jos posteriores productores de la misma línea del produclo, se refleja igualmcntl! 

el aumento en la eficiencia de los procesos productivos011• 

A diferencia de las empresas multinacionales que operan en varios países adapt..1.ndosc a las 

condiciones específicas de cada uno en el lugar eri donde se localizan, las nuevas empresas 

"corporaciones globales" (global corporation), hacen y venden una línea de productos de un mismo 

tipo en cualquier mercado. 

En eslc orden de ideas, las coorporacioncs empresariales que tienen una estrategia global 

de comercialización se percatan de la existencia de necc.'iidades comunes que se dan entre distintos 

tipos de consumidores, como fucnre de oportunidades para hacer productos que se destinen a varios 

mercados. 

Para Levitt, la dimensión de la empresa multinacional o corporación global, 'permite 

concentrar sus esfuerzos en la prcxfucci6n de una o ¡xx-as líneas de productos con objeto de penetrar 

tantos países en los que se localicen sus filiales. La C!.~ratcgia consiste en la adaptación del producto 

a las particularidades de cada merca.do, buscando elementos comunes entre diferentes consumidores 

para producir artículos que c.ncucntren clientes en todos esos mercadosr.n. 

Este autor explica cómo la estandarización de la producción no implica homogcni1.ación de 

gustos y preferencias, sino que por el contrario, con la g1obali7.ación se expanden, fuera de los 

límites geográficos hacia otros mercados, algunas ex.presiones culturales regionales. Ello confimta 

el aumento de la presencia de la estandarización y cosmopoliti7..ación de segmentos específicos. 

Ejemplo de to antcri6r ha sido Ja expansión internacional de empresas como Mac Donalds, Ncstlé, 

IBM, etc. 

No obstante las compañías siempre producen artículo.~ destinados a segmentos 
espec(ficos de mercado, el éxito en la homogenización requiere para reducir costos 
de operación y producción, una estrategia comercial basada en la búoqueda de 
oponunidadcs, vendiendo a segmentos (de mercado) similares en todo et mundo". De 
esta forma, las c.conomfas de escala garantizarán el mantenimiento de costos 
competitivos<m. Si esto sucede, " .. .los consumidores no tendrán necesidad de 
abandonar sus preferencias ... "(las cuales)" ... serán satisfechas a los mismos bajos 

(2l)Sobro los efectos de la inovaci6n en la Cl.p.tnsión de los mt:rcados ambos aulore.~ conceden ¡:r11.n importancia a la 
investigación de merca.do en base a la cual, se puede planear la t..strategia de venta, asegurando mayore<J posibilidades 
de t:~ito corncrcial, en: LARRECHE, J. C. y GATIGNON, H., 1977, 60pp. (espccidmente de las pp.45 a la 55). 

(22)LEV1Tf, T., 1883, pp.22 y 28. 

(23) ib .• p. 26 

c.. ...... 



permiten la esca.ndarización de la producción a gran escala, determinando asímismo la división 

internacional del trabajo. 

Lo que en realidad ha sucedido, es que pese a los esfuerzos internacionales por conducir 

hacia el desarrollo a las economías más atrasadas, la diferencia entre países ricos y pobres ha 

aumentado al tiempo que también se agudi.zan las diferencias entre los mismos países en 

desarrollo('U1.Basre docir que los objetivos de crecimiento que fueror. planteados en Ja UNCTAD 

en 1970 para los países en des.a1rollo, no sólo no se cumplieron, sino que además fueron 

acompafiados de una reducción en los flujos netos dt: recursos provenientes de los pahc.s 

desarrolladosª". 

Es precisamente en este contexto que las economías de los países. en desarrollo han tenido 

que incrementar sus esfuerzos para ajustarse a Ja nueva división intcrn.:i.cional del trabajo, estando 

cada vez más diferenciada su participación, de acuerdo al grado de desarroUo. 

Para el primer caso, el desacoplamiento se ha venido dando en virtud de que existe una 

de-.svinculación entre las economías industrializadas y las no industrializadas. Esto se explica porque 

el derrumbamiento de los precios internacionales de materias primas no ha afectado el desarrollo 

industrial de las oconomías industrializadas, ya que se han beneficiado del abarntamit:nto paulatino 

de las im¡xutaciones de estos productos. 

Por otro lado, la demanda internacional de materias prima.,. se ha reducido en virtud de que 

las nuevas tecnologías requieren de mer¡or cantidad de l~ mismas para la fabricación del produclo. 

El aumento de desempleo en las economías industrializadas, especialmente en las áreas de 

manufacturas, resulta del desplazamiento del trnbajo intensivo en el proceso productivo, hacia las 

áre.a.s de uso intensivo de las nue .. ·as tecnologías. Situación que afecta iguaJ mente los ingresos de los 

países en desarrollo que cnfrenL111 tambi~n problemas de desempleo. 

El crecimiento de nuevas industrias en materia de servicios ubica el interés de los paises 

industrializados a incluir a e.'ile sector, dentro de lm mecanismos de regulación del comercio 

internacional. 

Asimismo, esta situación condiciona Ia agresiva lucha internacional que se da entre las 

economías industrializadas por aumentar sus propios niveles de competitividad. Prueba de ello, es 

(26) Sobre cste.punlo, existe una amplia bihliograffa que aborda los problemas del dl!Sarro!lo, como en In~ crfticos 
cltsieos del imperialismo: Lenin, Rrua Luxembur¡:o, Man:, Dujarin etc. 

(27) SEARA VAZQUEZ M., 1986, IOJ.tlO pp. 

C.pt'lulo l 
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la expansión de las empresas transnacionales y su papel más decisivo en la investigación, desarrollo 

tecnológico, y el aumento de la transferencia de tecnologíaº''. 

Formalmente se han hecho explicitos en el GA TI, dentro cte la Ronda Uruguay, los intereses 

de los paises desarrollados sobre la incorporación del sector ~ dentro de las regulaciones del 

mismo(7'1); que por otra parte constituye un sector de alta complejidad en cuanto a su definición 

por comprender desde mano de obra hasta aspectos financieros. 

Para ilustrar lo anterior baste hacer mención que el sector financiero en los últimos años ha 

registr.i.do movimientos de capital que han sobrepasado en casi veinticinco veces, los volúmenes del 

intercambio comercial internacional de bienes y servicios. 

1.4 Uloqucs comerciales 

En el contexto de la dinámica comercial contemporanca, la formación de bloques comerciales 

entre países con interés.es afines, responde al hecho de garantizar el inrercambio comercial de 

manera organizada al interior de cada bloque. Así, los países se unen para impones barreras 

proteccionistas al comercio procedente de otros terceros paf ses; de alH que la fortaleza de estaos 

bloques tenga t..i.nta import..'lncia para la coordinación comercial y la especialización de las 

economías, que tendrán que adecuar sus líneas de productos a los niveles de competitividad que 

imponen los mercados organiza.dos. 

Siendo la Comunidad Europea el ejemplo mis antiguo de integración comercial surgido en 

la poostguerra.1 existrn ouas agrupaciones en el resto del mundo no tan exitosas en al medida en que 

sus economías. no han sido complementarias. Por lo anteriór, la tendencia hacia la modificación de 

las corrientes comerciales manifiesta con la integración de l:is economías en bloques comerciales. 

En éste sentido, la fonnación de cs._15 uniones de países con intereses comerciales espccíficos1 

tienen el objetivo de mantener y aumentar el comercio entre sus miembros defendiéndose de los 

competidores externos. Su táctica ha sido hasta hoy en día, el uso de medidas proteccionistas hacia 

el exterior""'. Prácticas que han provocado la ejecución de estrategias agresivas de penctr:lción 

de mercados. 

En este contexto es que la Comunidad Europea, como se verá más adelante, es hoy por hoy 

un fenómeno de relevante importancia para el estudio de las relaciones comerciales internacionales. 

{21!) ROZO, C. y BARKIN D., 19B5, p.119. 

(29) ~.abril 2 de 19B9, p.12. 

(JO)GRABENDORF, W., 1990, p.S. 

ea,..,.1 
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Su formación como bloque comercial al igual que otros como el de Es~1dos Unidos, Canadá y 

México c.onstituye un rediseño de la estructura de poder internacional. 

Considerando que la tendencia del comercio internacional desde la postguerra se ha orientado 

hacia la concentración de los flujos. comerciales entre las CCúnomías mas desarrolladas, al tiempo 

que el comercio de los países en desarrollo dirigido hacia los paí~cs industrialii.ados, • ... ha sido 

sistemáticamente desplazado de los mercados de las áreas industrializadas ... •Ol); la formación de 

bloques comerciales abre las oportunidades de negocio para que las industrias concurran a los 

mercados en un ambiente fuertemente competido. 

Si bien se ha dado una expansión acelerada y casi ininterrumpida del comercio internacional 

desde 1945, l'11 la que la participación de los paf.'"" industrializados ha sido mayor que la de los 

países en desarrollo, 1a formación de bloques comerciales na contempla un cambio de situación para 

los países en desarrollo que no esté vinculada a la inserción a la nueva dinámica internacional 

mediante esquemas productivos más competitivos. 

Ejemplo de ello fue que entre los años de 1948 a 1972 las tendencias comerdales registraron 

lo siguiente: aumento de las import.tciones rm;ndialcs en siete veces; aumento del valor de las 

exportaciones de los paises desarrollados en ocho vccCT, y de las economías centralizadas en once 

veces y finalmente, ar-nas cuatro veces en las economías en dcsarrono0 1). 

Europa 

CUADRO No.2 

BALANZA DEL COMERCIO MUNDIAL 

(fob-fob, en miles de millones de USD) 

1987 1988 1989 

36.1 21.0 9.2 

EE-UU -157.4 -127.l -111.3 

Japón 96.4 95.0 77.1 

América Latina 18.2 25.3 27.5 

Fuente: Eurore:10 Economy, Nº 11112, Noye:uber·Dccemher 1990. 

(Jl)AGUILERA GOMEZ M., 1979, p.97. 

(J2)AGUl!.ERA GOMEZ M., t979, p.92. 

1990 

22.5 

-102.0 

71.8 

24.7 
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El aumento de los !lujos comerciales entre los países indusuializados 1 con excepción de 

Japón que por carecer de materias primas ha .permitido la entrada de estos productos procedentes 

de países en desarrollo, ha condicionJdo el paulatino desplazamiento de las economías menos 

desarrolladas en el comercio mundial. 

Por otra parte, s.e ha originado en los últimos ai:1s una competencia muy agresiva entre las 

e.conomfa.s t!Wnomfas europeas, Japón y otros países asiáticos. Además de lo anaterior, la propia 

recesión de la econ<Jmfa de los Estados Unidos ha provocado la reducción de su presencia comercial 

en otros mercados internacionales. 

Corno se apuntó previamente, frente a estos fenómenos de las rcb.ciones internacionales, el 

comercio internacional de los países en desarrollo también se ha visto afectado por la baja de los 

precios internacionales de las materbs primas y el creciente neoprotcccionísmo de los países 

desarrollados cuyos esquemas prcforcncialcs son altamente di~rccionJlc.s011 • 

r...n 1976, C2.Si la tercer.t p..1rtc del total de tas exportaciones de los países en desarrollo se 

dirigieron hacia Estados Unidos, y más de la quinta parte -casi Ja misma proporción del monto 

comerciado entre los miembros de ALALC-V'l lo hicieron hacia la Comunidad Económica 

Europea05>. 

Los principales mercados de América Latina son E._<;tados Unidos y la Comunidad Económica 

Europea.. En este !entido, el proteccionismo ejercido por esos mercados como prevención de la 

competencia de los países asiáticos de recit<n industriali1.ación NIC 1S, también afecta el comercio 

latinoamcricanot\Q>. 

El argumento que funcionó con mucho é;i:ito durante los intentos de integración comercial 

latinoamericana, fué precisament:: et dó! compensar tale.oi:. efectos negativos mediante el aumento del 

comercio intrarrcgional. Por dio lanlo ALALC (1960) y ALADJ (1980), com<onzaron por la 

reducción arancelaria para el comercio entre micmbroscm. 

A manera de conclusión de este capf1ulo y no cerrando la enriquecedora discusión que 

pudiera surgir en un trabajo posterior sobre los conceptos de la realidad de la economía internacional 

(33) Ene! capítulo 4o. de estJ. tcsis, !e ved como existeu instcurnentosjuriJi.:;oaoomo b Conv~d6ndo Le~ de 1975, 
en la que la Comunidad Económica Europea otorg• prcforencill comercia.les sobre productos tropicalCA (caíJ, cacao, 
plJtano y algoJón) a un cuerpo do psJ~c-s Je Aírica, C'..aril~ y el Piu:ífico; reduciendo la posibilidad para Amüi~ Lalina 
de comerciar GW>s productos Iu.::ia c.'.'e ilestino. 

(34)ALALC:Aso-.:iación U.tino:uneric.ma de Lih11! Comcn.:io. 

(35)MC CULLOCll, R., 1981, pp.231-259. 

(36)FINGER, l. M., 1981, pp.261-279. 

(37)MC CULLOCI!, R., 1981. pp. 254-259. 



ll 

contemporanca, quiciera apuntara al hc<:ho notable de la velocidad con la que en los últimos años 

se han producido acontecimientos que cuestionan la validéz de las distintas cxpticacioncs sobre la 
manera de operar de las economías. 

En este sentido, haber apuntado en estas páginas a cerca de la definición de distintos 

conceptos o fenómenos que afe.:tan hoy día la dinámica comercial internacional, resr,onde al hecho 

quizá de la carencia de un esquema teórico suficiente que diera ena explicación más cmiquccc<lora 
a los objetivos de éste trabajo. 

No obstante lo anterior, las futuras discusiones académicas incluirán~ corno lo han venido 

haciendo, estos puntos en la conceptualización de un.a teoría más ::irticulatla sobre el comercio y su 
implicación actual para las relaciones intcrnacionales. 

Hoy sin emba~o. los esfuerzos cxplicatiyos aún son in'iuficientes aunque el acercamiento 
de la definición de los conceptos ya ha comenzado a labrar un camino de explicación y lo que hasta 

aquí se ha mencionado da prueba de ello. 

c....,., 



CAPITUI,O 2 

EVOLUCfON DEL COMERCIO EXTERIOR DE MEXfCO: 1945-1982. 

2.1 El modelo de sustitución de importaciones 

La segunda guerra mundial forzó a las economías de los países 'en lucha a orientar su planta 
industrial para el sostenimiento de la guerra destinando sus recursos a la producción de armamento, 

en sustitución de bienes de consumo final, intermedio y de capital. 
En e.'ite contexto, la oferta internacional lk esos productos se contrajo y con ello su 

comercio. Méxíco se cncontraha con un aparato productivo desarticulado y escaso. Además, su 

e•periencia hiS!órica le hacía que por S\Í relación con los capitales europeos (España, Gran Bretaña, 

Alemania y Francia principalmente) México se hubiera convertido en un país exportádor 

prácticamente de materia.• prima• e importador de bienes de consumo final requeridos por la pobla

ción mexicana011• 

Así, en el marco de la Segunda Guerra Mundial se crearon las comliciona• para que nuestro 
país promoviera la producción interna de los bienes que habfa estado importando procedentes de los 

países en guerra y de los cuales no existla oferta internacional en ese momento. 
De 194S a 1970 se puso en marcha el modelo conocido como "crecimiento sostenido\ 

mismo que promovía el crecimiento de un sector industrial nacional. El modelo aplicaba como 

estrategia de desarrollo, la sustitución de importaciones cubier1a en tres etapas: primero, la de bienes 

de consumo, seguida de los insumos y finalmente de los bienes de capital, 
Entre los elementos dinamizadores del desarrollo industrial, en los años cincuenta mientras 

que el Estado invirtió en las ramas de la siderurgia, el transporte, papel y hule, la iniciativa privada 

lo hizo en productos metálicos, maquinaria y aparatos eléctricos°", 

Entre las rn<didas de polftica comercial que se tomaron para apoyar el logro del objetivo de 

promover la industrialización nacional, sc llevaron a la práctica barreras arancelarias, cuotas y 

permisos de importación. 

(38) BARCELO, V., 1979, p.23-24, 

(39) CASAR, J., 1985, p. t93-m. 

C1pftulol 
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2.2 Erectos de la política arancelaria 

Hasta principios de la década de los años 70, el proteccionismo comercial y los efectos de la política 

cambiarla constituyeron dos elementos constantes que influirían dcterminantemcnte en el 

intercambio comercial de nuestro país1•oi. 

El proteccionismo en México apareció formalmente a raíz de la aplicación del primer 

esquema arancelario en 1778. Sin embargo, la historia muestra como desde el período colonial se 

ten Ca un régimen de restricciones al comercio<º). 

De 1956 a 1962 debido a la creciente sobrcvaluación del peso, los niveles de protección 

llevaron al aumento de los aranceles y las restricciones cuantit;itivas a la importación, en un 

porcentaje del 33 % al 44 % (al comienzo y al final del período respectivamente). 

Sin embargo, desde 1946 cu.,ndo se establece la Ley de Fomento de Industrias Nuevas y 

Necesarias, el Gobierno apoyó el desarrollo de la industria nacional, a través de subvenciones 
arancelarias por concepto de importación de insumos y maquinaña que la industria nacional 

requiriera. En ese año el crecimiento industrial registró un aumento de 11 %1~7). 

Las facilidades concedidas por la mencio"ada Ley variaban desde la excensión de impuestos 

hasta la adquisición gratuita del predio, de acuerdo a la categoría del producto, es decir los apoyos 

variaban entre productos básicos, semibásicos y secundarios. Asimismo, los niveles de protección 
(aranceles y permisos de importación) tomaban dicha categori1.ación como criterio para establecer 

los porcentajes. 

10%. 

En 1962 los aranceles de importación de productos suntuarios registraron un aumento del 

• ... si tomamos en cuenta las medidas proteccionistas adoptadas de 1956 a 1960, se observa 
que los aumentos en la protección industrial superaron los efectos de la devaluación del peso, 
lo que contribuyó a disminuir la participación de las importaciones ... """· 

Simultáneo a este proceso, desde mediados de los años sesenta las exportaciones del sector 

agrícola fueron registrando disminución. La pérdida de dinamismo en la producción agrícola fué 

(40)Ea ímportante lcl.uv que el proteccionismo se acentúa frente a dos situaciones particulares: en Ucmpoc de auerra 
y cuando hay &presión intenucional. Esto se explica por la necesid.td de los Gobiernos de aumrnt.ar o mMlener los 
ingresos 1 traves de captación fiscal al tiempo que disminuye la demanda interna y la oompctcncia eltema. Al ra;pccto 
véase: SIU.S, D., M•drid t974, p.487. 

(41)BETETA, R., t942, p.14. 

(42)BALASSA, B., marro de t98l, pp 2t0-222. 

(43) ib., p.214. 

Capt.loJ 
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cimiento de una planta industrial nacionaPJ.()). Sin cn1bargo d agotamiento de ese modelo en los 

70 trajo como consecuencia, desfavorables resultados al comercio exterior de Méx.íco, como el que 

la industria comenzara a producir a precios altos y a descuidar la calidad, pcrdicn<lo competitividad. 

En este sentido pudicramos cit.1r corno cjcmplo el ho:ho de que el ~cctor agrícola que habfa 

sido exportador en los años 60 (gr,rnos há!iicos y hortaliz..1s), rcvirtilS su tendencia, por Jo que se 

importó en 1975 el 10% del grano para consumo nacional, para 1979 el 36~· y para 1983 la mitad 

de Jo que se consumió(~!). 

En 1976 las exportaciones lle manufactur,1s de f'..kx.ico (excluyendo Ja maquiladora), fueron 

de 1, 010 millones de dól:m."L 

Hasta 1981 había C\istido una libcrt.1J c;unbiMia total lo que au1rn:ntó la demanda de divis.u, 

sobrevaluando el peso. 

En 1982 entre los meses de.· febrero ,1 ;i¡;n~to ~t: J..:cl:.:r0 JJ fuga de capit~1lcs~ aUcm<is, d pago 

de los compromisos con sus acreedores, llevaron a México al grado de quedar~ sin reservas 

técnicas1m, En esta situación, México ~ declaró en moratoria durante tres meses, vino la 

nacionali7.aci6n bancaria y se instauró el régimen de rnntrol de cambios. 

2.4 Política de promoción de c:.:portacimws. 

El comercio exterior de México antes de la independencia se dió prácticamente con Ja mctró¡x>li, 

a lo largo del S XIX. Hast.1 p .. ácticamcntc la década de los años ~tent.1, no se había contemplado 

una eslrategia de divcrsiticación . 

.. . "Con frecuencia se ha pensado en la conveniencia d.: que México reciba capital curnpoo 

e intensifique ::;u intercambio comercial con Europa"íH1
• 

Sin embargo esto no fue suficiente como para afirmar que se logró diversificar el comercio 

exterior de México. 

En 1901, de un tot.11d~158 mill0ncs de p-~sos Cl'.port:i..dos, 116 coal!.>pvndicrou a l<Ui ventas 

destinadas hacia E~tados UnilitJ:.. E.>tJs proporciones en el com::rcio exterior de México con ese 

mercado cons..:rvarnn practicamentc d porrcntJjc, y así en 1910 de 294 millones de peso!> 

(50) D.rn:dó R., 1979, p. J:!. 

(52)Pllr re ..... ·rva~ tl.;:ni• ~" · t: t:i:tirnJ.:, /..1 ~.w11JJJ m1mni.1 Ut: n:~urm; fin11n.:1~rm qu~ una e.,:¡innmÍll n:(¡u1crc p.ma cubrir 
liUS 1mportac1nn~.~ llur:mtc un trim~•U<'. 

(53}0ETélA, R., 19·i2, p.14. 

CnpMol 
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c:t.:portados el 76% se rnp16 de las vcmas a BE. UU y solo 21 % de 10 enviado con destino a Europa. 

En t9l7 las e.\portacíortcs M~xicanas hacia Europa representa.ron casi el 13 %; mientras q1-1e1 la 

tendencia. frente a E.U.A fue en aumi:ntd ... 0 • 

Para el primer c11ar10 di.! e!.tC siglo (1925), el comercio con E.U.A. se mantenía en 75% 

mientras que con Europa solo rl'pn.::scntó d 16% de las cxportacíuncs tol.."'1.!es de Móico1~1\ 

En el cuadro número tres que a continuación se: ¡m~scnta, se puede aprcdar el diagnóstico 

del comercio exterior di,!. nucs1ro p~fs con respecto ¡l. Europa en los años treinta. Ver como .se dió 

una c:.afda muy vi0lcr1ta <l~ bs ~'portacioncs mc,\ícan.as durante los alios de ln Seguuda Guerra 
Mundial. En adelante, la recuperación para nuestro país del porcentaje de nucs.trns cxpcirtacioncs 

con ese .Jc:Hino se mantm·o siempre cercano a1 l7%. 

CUA!HIO No.3 

EXPORTACIONES MEXIC;\N,\S CON DESTINO A EUROPA 

AÑO % 

..__.____~~~~_c.l_9J~O~~~--~~~~l----~~~-'-31~·~º~~~~---ll 
1939 22.0 

1940 ~4 

t>--~~~~~~~~l_9_4_J ___ ~--~~~~~L-~~~~~~º~-~5~~~~--

b========2?2l~========-dl=======º=·=()9====~==1 

En Ja década de los 70, la l.'."conomfa nacíonal sufrió un proceso Je i;~pansióo. De 1972 a 

1976, México financió el aum¡;nio dt:" sus c.xportadones, vía contratación de créditos t'"Xtcrnv.l d rin 

<le mantener las tasas de crecimiento. 
Para es.ta dfrada d prorcso de suqiti..i-.i~ín di.! irnport;J.dones se habfa agotado. Los. (os.tos 

de producción í.1Umcnt1U.in en la mi:JíJ<i en que Ja tw.:nología ulili1:tda se hacía obsoleta. Sín 

embargo el acc},,::ra<lu crccimi~ntn ~l'.onómkn, prnJ11cto dd descubrimiento de grandes cantidades 

de pctr~lro, rqueria de importaciones d~ bicn~s y ,c,crvkios, 

----------
(5-f}LOPEZ PORTILLO, ~ .... rticu1'1n: <l~ 1982. pp. 49.50. 

(55)BriTEffA, !l., t9-t:!, p.23. 
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El gasto público aumentó accleradamente, habienóo sido financiado con contratación de 

empréstitos, lo que provocó un aumento de la inflación. 

En este periodo, no obstante no disminuyó la protccción comercial, el Gobierno puso en 
operación un sistema de promoción de exportaciones que permitiera aumentar el \'olumen y la 

variedad de productos exportables y mercados"". La estrategia en tomo a la cual giraron todas 

lu siguientes acciones, fue la de promo\'er el comercio exterior de México para Qbi,.,ner las divisas 

necesarias que pcnnilieran mantener y hacer crecer la planta industrial. Como se analiza más 

adelanle, la búsqueda de di\'ersificación de mercados y productos para el comercio exterior de 

México, no es nueva en el marco de su política económica. En sentido estricto lo que ha cambiado 

son las condiciones que han permitido llcvM al plano de la realidad el discurso polltico a raíz de la 

crisis de 1982. 

La Polftica de Comercio Exterior de los años 70, se diseñó con tres objetivos fundamentales; 

todos ellos aún vjgcntes en materia de política comercial internacional. 

i) Aumentar la demanda de bienes y servicios. 

ii) Aumentar los niveles de productividad y disminuir costos de producción. 

iii) Generar cmptoos a través de la reinversión de utilidades por concepto de cxpona 
ción!l7l. 

De lo que se tralaba era por un lado, de generar la.• condiciones que permitieran a la 

industria 02Cional ser más dinámica en los mercados externos; y por e! otro, fomentar el desarrollo 

de la economía nacional. En este sentido, se planteó la necesidad de utilizar la capacidad instalada 

ociosa de la planta induslrial. 

2.5 La crisis de 1982 

Con el "Boom" petrolero, a mediados de la década de los años setenta, la deffi<lnda nacional de 

manuf.!cturas se elevó, habiendo sido cubierta con importaciones. De 1980 a 1981, el déficit en la 

balanza comercia\ pasó de 3,179 a 4,510 millones de dólares resp<:etivamentc. En el caso de las 

importaciones del sector alimenticio se pasó de 386 millones de dólares en 1979 a 2493 millones 

de dólares para 1981. De 1978 a 1981, nuestro pals registró una tasa de crecimiento oo:mómico 

mayor que el promedio obtenido ell los cuarenta años previos a este periodo~~. 

(S6)CU.RION REYES, E., t987, pp.240 a 254. 

(57) ib., p.l56. 

(SB)TEU.0, C., 1934, pp.77-80. 

Caplt¡¡lo2 
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Hay que rc.cordar. como se mencionó previamente, que a partir de esos años, el ritrn..l de 

crecimiento de la economía nacional superó en 60% al de Ja economfa mundiaJ; en 20% aJ de los 

países socialistas y dobló práclicamente a la de los países desarrollados'"'· 

En este contt!Xto, dos sittL1cloncs obligaron al entonces Gobierno de Ja República del Lic. 

Miguel de la Madrid a dar un giro radical en la cstralcgia de desarrollo que se orientaría JJriorita

ria.mcnte, hacia el fomento del comercio exterior principalmente de manufacturas. 

La primera de ellas fue el "crack" petrolero de l980 que afectó el valor de las exportaciones 

petroleras que para ese año representaron un li\13 del total de la balanza comercial. En junio de 

1981, se contrajo la demanda intcmaciona1 del petróleo. Amhos .factores llevaron a México a 

reducidr el monto de sus ingresos por este conccpto(f~". 

No obstante en 1982 los p=ios inlemacionales del petróleo pcnnanccieron estables, despucs 

de que en 1981 se habían reducido, el bajo nivel de los mismos, Ia contracción del mercado 

internacional y especialmente el estancamiento de las economías de los paises industrializados, 

obligaron a México a reducir sus precios para no perder compctitividact60• 

La segunda situación paralc1a a Ja anterior, fue el acelerado endeudamiento e,;temo que en 

1980 llegó a JOS mil millones de pesos lo que significó icn aumento de 3,281 % con respecto a 1970 

en que se dcbfa 3.2 mil millones de pesos. Lo auierior hubo de colocar a México en la imposibilidad 

de contraer nuevos créditos del e.,;.terior:t111 • 

En 1982, 103 principales indicadores cccnómicos registraban el aumento de la inílación al 

100% y con tendencia a aumentar; el estancamiento de algunos sectores productivos romo el de la 

construcción en un 14%; el alimentario, importando alimentos por mas de 8 mil millones de 

toneladas durante 1983; y la reducción de la producción manufacturera (que para el último trimestre 

de 1982 sugnificó un 7%)"~. Aunado a ello, el altorro int habla disminuido (en 3 puntos del PIB), 

y el financiamiento a la inversión se redujo al 20%, habiendo superado el déficit del sector público 

lcr.; niveles de inversión, con una desproporción de 40 centavos por cada peso pagado y la falta de 

nuevos préstamos, nevaron a México a la insolvencia en sus compromisos con el extranjero16"º. 

(59)1.0PEZ PORTILLO, "'l"i<mhrn do 1982, pp-\9·50. 

(60)TELLO, C., 1984. p.71. 

(61) Comercio Exterior, abril de 1983 - b, pp.294-295. 

(62)SecreWú. de Hacienda y Cr&líto Ptlblico, 1989-1990. 

(63)Pl.la Nacional <14 ll«am>llo 1983-1988, p.97. 

(64) ib., p. 101. 
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Además del aumento de las tasas de interés del servicio de la deuda externa mexicana~ de 6.5% 

promedio en 1977 a 12.73 en 1980 y a 16.7% en 1981""· Esta situación llevó a nuestro pafs a 

la insolvencia en sus compromisos con el extranjero. 

Bajo este panorama, se volvió prioritario obtener divisas y establecer condlciones para 

generar empleo. 
La nueva estrategia de la política económica de México se diseñó conforme las siguientes 

acciones: liberalización de la economía, promoción de exportación de manufacturas, apertura 

comercial, desincorporación de para.estatales y el aumenlo de la ínvcrs.íón cxlranjcra<U:». En csle 

escenario se inscribe Ja nueva etapa de la industrialización nacional,medíantc la promoción de 
exportaciones manufactureras16n con mayor participación de la iniciativa privada en el crecimiento 

económico, la creación de empleos y la modemi111ci6n (renovación de la planta industrial del país). 
El sector industrial hiw explícito la necesidad de un cambio estructural garante de la 

inversión nacional y extranjera " .. .les empresarios esperamos un cambio de modelo político, 
ec-0nómico y social porque con el que ahora funciona(l985) dificilmentc podremos salir de la 
crisis<"> ... " 

2.1) fatados Unidos cu el comercio e>.1crior de México 

Aunque tradicionalmente Estados Unidos ha significado el primer socio comercial de nuestro pafs 

al cual se han destinado los mas altos porcentajes de nuestras exportaciones, entre un 60% y un 
703, a la vez que ha sido nuestro mayor proveedor con porcentajes similares, nuestra relación 

comercial con ese país mantiene una proporción asimétrica'"'· 

En cifras absolutas, el aumento de las e"portaciones mexicanas hacia Estados Unidos de 

1,000 millones de dólares a principios de los años 70, llegó a un m:lximo de 14, 125 en 1984, 
habiéndose mantenido a partir de entonces en 13,000 millones"", Sin embargo, para ese paf< no 

constituimos un porcentaje significativo del total de su comercio externo. En 1975, las exportaciones 

(6S)8'to con 1"CSpCC:to a la tasa ·uoor• de 1ngt.terra que es en base a la cwJ Mé.l.ico tiene cooinida ¡u deudl CJ:tcnu. 
ver. TEU..O. 1984, pp.71-75. 

(66)CORNEUUS WAYNE. A., GENTELMAN J., SMITT!. P. H., t9S8, pp.4-9. 

(67) Uno Mt.1 Uno, Cfletn 1de1990, p.11. 

(68) Excol•i0<, obríl de t98S. en: !krmu>do!z R .. !986, pp. 247-265. 

(69)BANCOMEXT, enero do t987, p.10 

(70)URQUtDI. V., abril de 1989, p.S 

c..ptulol 
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norteamericanas hacía México correspondieron al 4.7% de su total, habiendo importado de México 

solo el 3% del total de compras del cxtcrior"H 

Para 1987, la proporción no varió sigriificativamcntc. En ese año, las importaciones 

norteamericanas provenientes de México fueron del .i.?. % de su total; y sus e,::port.1c10m!S a nuestro 

país por solo 5.8% de su total exporL1dorn'. 

Sobre las caus.'ls que han llevado a esta. situación desigual, existe muy amplia bibliografía, 

sin embargo p.ua los efectos de este trabajo baste señalar que uno de los argumentos oficiales a 

favor de la diversificación de mercados, ha sido el de disminuir la dependencia comercial de México 

con respecto de su vecino d::l Norter.Ji. 

CUADRO No.4 

BALANZA COMERCIAL MEXlCO-ESTADOS UNIDOS, 1975-1987 
(millones de USD) 

1975 -1,689 1984 

1980 -2,173 1985 

1981 -5,330 1986 

1982 2,207 1987 

1983 8,052 -

6,737 

4,239 

3,211 

5,448 

FUENTE' UltQUIDI.v., Comisión sobre el fu!llrP~aciones México-Estados Unidos, México, 
abril de 1989, anexos cuadro #3. 

Siguiendo con esta línea y aunque en cuestión de cifras baste con mencionar unas cuantas 

para ejemplificar la asimetría en la relación, la diversificación de mercados para México no pretende 

la disminución del porcentaje de sus exportaciones hacia Estados Unidos pero si un mayor 

intercambio hacia otros destinos comerciales. En 1989 Estados Unidos compró el 68% del total 

(71)0JEDA, M .. 1986, pp.22-23. 

(72)Porccnlljes caJ.culados con base en cifras del Fondo Monetario Intcmaciooit.l, ca w puhlica.ción 1muU ~ 
Ia!k. de 1~87, (Dirección de Planeación e bve-.;tiga.::ión, Banrornext, B-OlctCo lnfornl!ltjyo sobti: rr!cticu comercialt1 
que de E U A, inejdt;g en lu1 exoort.'tcione.<¡, mcxic:11.nu, ~ric de documenl<MI de infonnación y a.nf\jo;j5, No.611\8, p.28. 
'"" AVILA CORNNEU-Y, C., 1989. p. I t. 

(73)En 1950, d 86.8%- de la.'1 exportacione.'i mexican.a...o; s.c dirigían a E.U.A, sin emhar¡o en 1965 estas se redujeron 
al 58,8~ porcentaje que pri.::ti=arnente se ha ma.nkoir.!o hast.t. hoy día. CALDERA LANGSCflWAGER, N., t%9, 
pp.60-65. 

c.-· 
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exportado por México en ese año; del cual el 50% correspondió a productos en los que se ha 

convertido en su tercer proveedor, incluyendo a Ja industria maquiladora. Dentro de ese porcentaje, 

los productos que ese pafs importó de México fueronº": 

• Aparatos y componentes eléctricos 

• Combustibles minerales 

• Aparatos y maquinaria no eléctrica 

• Automóviles 

• Legumbres y hortalius 

• Mobiliario médico 
• Aparatos de óptica 

y fotograffa 

Es importante tomar nota que la composición del comercio exterior de México con su vecino 

del Norte se ha modificado sustancialmente. Antes de 1975 nuestro pafs le vendfa principafmente 

productos agrícolas, en 1980 el 50% del total vendido era petróleo, seguido de la maquila y equipo 

de transporte. A fines de los 80 al contrario de lo anterior, la polftica mexicana de exportaciones 

no petroleras y la caída de los precios internacionales del petróleo provocaron un aum"nto en las 

exportaciones de manufacturas por sobre el petróleoº". 

En este caso no obstanlc en los años 70, el lugar que jugó México en el comercio 

inlemacional total de Estados Unidos fue calificado por los especialistas como de "secundario"; no 

deja de ser cualitativamente importante que desde esos años hemos estado dentro de sus cinco 

primeros proveedoresº". 

En 1984, como resultado de la baja del precio interr.acional del petróleo, la Balan1.a 

Comercial de México con ese país, füé superavitaria por 6 mil 300 millcnes de dolares, condición 

que se repitió en 1985 con 5 mil 800 millones de dolares(71). Esto se debió al aumento de la 

demanda norteamericana del hidrocarburo y a la capacidad de respuesta que tuvo México para 

surtirla. 

En 1986 México obluvo un superávit en su Balan1.a Comercial con ese pafs, además de haber 

registrado un cambio sustancial en la composición de sus exportaciones, habiendo sido en su 

mayoría, productos primarios (ganadería, apicultura, caza y pez.ca) y manufacturas (estas últimas 

correspondieron al 72.4 % del toi.11)º". 

(74)Scm:ta.rú de Comercio y Fomento Inclu..r;tria.I, abril S de 1990, pp 36·38. 

(7S)URQUIDI. V., 1989, p.!O. 

(76) OJEDA, M., t986, pp. 25·21. 

(77)BANCOMEXT, 1987. p 9. 

(78) ib., p. t4. 
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Ciertamente la disparidad entre ambas economías, afinnada por las limitaciones de Méxicll 
como pals en desarrollo frente a la economía del país más poderoso del mundo, líder comercial y 

mayor mercado del mundo, se han extendido al tipo de relación comercial entre ambos países. 

A nivel internacional, Estados Unidos es una economía con gran capacidad de consumo; el 
54% del salario se destina al mercado de consumo, equivalente a casi un billón 921 mil 135 millones 

de dólares anualmente. En este contexto, en 1984 las exportaciones de México hacia ese destino 

correspondieron a menos de 1 % del total del mercado de consumo de ese país es decir, 19 mil cien 

millones de dólares"". 
En este escenario, el problema principal que ha afectado el cOmc:rcio de México con Estados 

Unidos ha sido l> polftica proteccionista de ese país, producto del gran déficit comercial que ha 

registrado la economía estadounidense dur.uite la última década, y que se expresa mediante el 
condicionamiento de sus import.1cioncs a cambio de mayor apertura a los productos estadounidenses 
en otros mcrcados(W}. 

Resultado de la condicionalidad a la que México ha tenido que responder para colocar sus 

mercancías en el mercado norteamericano, la nueva polftica comercial, a la que se dedica el capítulo 

tercero de este trabajo, se dirige a la apertura y fortalecimiento de otros destinos comerciales. En 

este punto es importante mencionar que Estados Unidos tiene una legislación comercial qÜe 
trasciende los limites terriwrialcs. al afectar el comercio de otros paises, entro ellos el nuestro, 

mediante la legislación que a continuación se mcncionaci0 . 

La Ley de Comercio norteamericana de 1988 conocida como "Omnibus Trade Act", que 
reforma la de 1974, tiene disposiciones que hacen evidente su proteccionismo. A continuación se 

enuncian las disposiciones que han provocado muchos comentarios e incertidumbre por parte de 

distinws secwres mexicanos. 

1.- La sección "301" de la Ley de Comercio (Omnibus Trade Act-OTA) de 1988, que permite 

al Presidente de ese país aumentar aranceles y aplicar cuotas compensawrias, como represalia ante 

"prácticas de comercio desleal" efectuadas por otros paises (subsidios y dumping) y que amenazan 

o ponen en peligro su planta industrial nzcional. 

(79)A. Da.tos ciaborado1 en base a estadística.~ del OepatUmcnto de Trabajo de Estadot unido! por: MARES, M., abril 
Jo, t990, p.ts. 

(80) Pan.lelo a] proteccionismo comercial, se siguió una política de dtvaluaciooea constantol, y de rooricnta.cióo hacia 
la promoción de export&ciones. 

(8l)Dc acuerdo con el Coosejo Empresarial Mexicano pua Asunto.1 lntenaciooalea CEMAI, Est&dos Unidoc coo«de 
el mismo nivel a su polltica comercial como a la de seguridad nacional. W~n¡too Office, a¡011to de 1988, p.7. 

Cap'.talrtJ 
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2.- La se<:ción "super 301", sobre la identificación de países que no protejen, según el criterio 

noneamericano, "adecuada y satisfactoriamente" la propiedad intelectual; ante lo cuál el 

representante comercial de ese país decide mediante una investigación la aplicación de represalias 

comerciales como las mencionadas previamente, e incluso la exclusión total o parcia] del SGp<U), 

3.- Sección "201", Dispone que una industria afectada por crecientes importaciones, puede 

solicitar aranceles temporales, cuolas contr.i una investigación que demuestre que la aplicación de 

dichas medidas, permitirla un "ajuste positivo" ya sea para llegar a ser más competitivo o más 

productivo"". 

En el caso de México, C.(iste un marco normativo que regula sus relaciones comerciales con 

ese país: 

En Primer término, está el • Acuero Marco" de 1986, ratificado en 1989. 

Entre 1982 y 1987 México negoció cinco úreas en materia comercial con Estados Unidos; 

a sabci"": 

i) Entendimiento bilateral O'lhre subsidios y derechos compensatorios 

ii) Propiedad intelectual: p:.tenles y marcas 

iii) Inversión extranjera directa 

iv) Entendimiento relaúvo a un mar.:o de principios y procedimientos de consulta sobre 

relaciones de comercio e Ín\'crsión. 

V) Negociaciones sectoriales 

El 23 de abril de 1985 México y Estados Unidos suscribieron un Entr:ndimiento sobre 

Subsidios e Impuestos compensatorios""· en el cual M~xico especifica la no utilización de 

subsidios destinados a la producción de exportación (México aclara que el Certificado de Devolución 

de Impuestos CEDIS, no es un subsidio). 

Desde la creación del Sistema Generalizado de Prefen:ncias norteamericano que entra en 

vigor en 1976, México ha sido uno de sus cinco principales beneficiarios. Sin embargo, el comercio 

(82) Sccrctarla de Rdacione1 Exteriores, 1988, pp. 4-21. 

(SJ)IOHNSON & SWANSON, 24 agosto de 1988, pp.8·9. 

(84)0LEA S., l988, p.26 

(8S) Oi.&rio.Olicial, México, de! JS de mayo de 1985. 

Ca¡:blol 
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"El cambio en Jos flujos de Ja inversión, obedece a tres causas: el aumento en Jos niveles de 

competitividad in1emacicmal de paises desarrollados como Alemania y Japón; Ja aparición de nuevos 

polos económicos en Ja Cuenca del Pacífico y Ja crisis económica de América Latina. Hoy sin 
embargo, las expectativas mexicanas de aumento de Ja IED a raíz de Jos cambios en Ja legislación 

nacional sobre la materia, son optimistas"". 

Actualmente se contempla Ja futura finna de un Tratado de Libre Comercio de nuestro país 
con Estados Unidos y Canadá que como se define más adelante, sin abordar particulann.::nte a este 

próximo Tratado, este tipo de acuerdo busca mejorar el intercambio comercial entre partes 

conservando cada una la libertad sobre el ejercicio de todas sus políticas. 

(91)~, enero 24 de t990, p.24. 

~I 



CAPITUW3 

LA NUEVA POLITICA COMERCIAL DE MEXICO 

Los cambios en la poli ti ca económica y en particular en la polltica comercial, terminaron con 

el esquema proteccionista de economía cerrada. 

En este sentido los dos Gobiernos que abarcan el periodo 1982-1990, el del Lic. Miguel de 

la Madrid y el del actual Presidente, Lic. Carlos Salinas de Gortari, han mantenido una continuidad 

en sus objetivos de polltiea comercial. 

A continuación se desarrollan cuales son los puntos que caracterizan esta política en ambos 

gobiernos. 

3.1 FJ Gobierno del Lle. Miguel de la Madrid 

Como se anotó en el capítulo anterior, el comercio exterior de México ha experimentado una 

e.volución que se distingue particularmente por la puesta en r:tareha de políticas comerciales que 

ciertamente no estaban diseñadas con fines expansivos; incluso que se distinguen por la realización 

de operaciones comerciales sin continuidad en Jos mercados. 

Sin embargo las condiciones para el desarrollo del comercio exterior mexicano señalan el 

comienro de una nueva etapa a raíz de la crisis de 1982, cuando la falta de liquidez en la economía 

nacional y la calda de los precios internacional de las materias primas (petróleo, minerales y 
agrlcolas) hicieron evidente el fracaso del modelo económico monoexportador que trajo consigo el 

"Boom" petrolero. 

En esta nueva etapa del comercio exterior de M~co, éste era considerado como una 

actividad de caracter "prioritario" en la polltica nacional"", sobre todo en Ja medida en que 

pennitirla el mejoramiento de la distribución de ingresos, aumento de empleo, la adquisición de 

divisas y la eventual especialización de la planta industrial como principales resultados. 

Uno de los elementos importantes de este esfuerro, fue el de la inserción de la cconomla 

mexicana en la nueva dinámica internacional como factor que obligarla a la creación de nuevos polos 

de desarrollo en otras partes del territorio nacional y con ello a la descentralización de la economía 
del pa!s. 

Simultáneo a este proceso, ha existido un gran avance en la reconversión industrial a que Ja 
industria nacional ha tenido que someterse para adecuar su producción a la demanda nacional e 

internacional. 

(92)MORENO RAZO, A., 1988, p.15. 

c.,...i.J 
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En este asp<eto se perfiló la vinculación de México con el exterior en base a un plan 

estra~co "selectivo, global y programado", determinando los países y regiones con los que se 

buscarla hacer intensiva la actividad comercial; entendiendo por global, la inclusión del comercio 

exterior de bienes y servicios y los temas de deuda externa, inversión extranjera y transferencia de 
tecnolog!a; y por programado al calendario en que se cumplirían las metas~". 

La nueva estrategia incluiría a ta apertura comercial, como una medida básic.a para forzar 
a la adecuación industrial con niveles competitivos; a través de facilitar la importación de insumos 
y materias primas necesarias para la producción exportable, e impulsar selectivamente las 

importaciones. 
La pol!tica de diversificación de morcados, fue planteada como parte de la polftica comercial 

de promoción de exportaciones. Formalmente se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo de 1983-

1988, en el que se habla de la necesidad de desarrollar al sector industrial a fin de que promueva 

un crecimiento econ6mico autosostcnido, generador de un amplio mercado interno competitivo 

asimismo a nivel internacional. En 1989 el PNB creció 2.9%, superior al 1.5% que habla sido 

previsto, habiendo sido el mas alto índice registrado desde 1985"'>. 

La nueva estrategia se planteó en el fortalecimiento selectivo de la industria de bienes de 

capital para incrementar el grado de integración de la producción nacional, desarrollar la oferta de 

bienes básicos y finalmente, desarrollar una base tcenológica nacional, una industria paracstatal 

eficiente y competitiva que permita la "vinculación de la oferta Industrial con el exterior, 

Impulsando las ramas con capacidad n<lll de divisas'. Este fenómeno que se dió a conocer como 

ICCO!lvcrsión industrial no fue otra co>a que el esfuerzo orientado hacia la renovación de la 

estructura productiva mediante la cual se alcanzarían las condiciones para ser competitivos en el 

mercado intemaciona!~~. La reconversión industrial implicó el re~fquiparniento de la estructura 

productiva con tecnología más moderna. 

Para los países en desarrollo, la estrategia de desarrollo orientada hacia afuera ha resultado 

mejor que la orientada hacia adentro, tanto en el período de rápido crecimiento de la economfa 

mundial 1960-1973 como en el lapso siguienre"°'. Resp:cto a los beneficios que la experiencia 

de los paises con economías orientales al exterior han tenido, existe un amplio debate que parte de 

como se afecta la distribución de la riqueza y que escapa a los objetivos de este trabajo. Sin 

(9l)ARRIOLA B., 1989, pp. 23-25. 

(94)Ciíru del Sistema de Cucnt.a.s Nacionales prororciOMdos por Instituto Nacion111 de Goograffa y Estadística. 

(9S)CALZADA.FALCON, F., GUTIERREZ LARA, A., 1987., p.65-M. 

(96)BALASSA D., 1978, pp.J-54. 
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embargo, es conveniente mencionar que la orientación externa de esas economías, las híw crecer 
a la par de recibir transferencia de tccnolgla y adecuar su mano de obra al trabajo especializado. 

En Jos últimos 20 años, la política económica internacional se ha centrado en la apertura 

comercial como vía para aumentar el bienestar mundial. Los países que abrieron sus fronteras más 

rápidamente que otros, cuentan hoy día con mayores niveles de desarrollo y comercio, en 

comparación de aquellos que permanecieron con mercados cautivos. 

El cuadro número cinco que a continuación se presenta, muestra los diferentes efectos de las 

políticas de apertura en los porcentajes de exportación de productos no petroleros de cada pals. 

En la columna que indica "cambio" se refiere al porcentaje que varió en cada pa!s la tasa de 

sus exportaciones y en la columna "tasa de crecimiento" se registra lo que dicha variación significó 

en el crecimiento del comercio exterior de cada uno. 

México 

Brasil 

Singapur 

Taiwan 

Corea 

CUADRON0.5 

PARTJCIPACION DE LAS EXPORTACIONES NO-PETROLERAS 

PAIS 

PAISES DE RECIENTE INDUSTRIAUZACION 
(198(}.1985) 

CAf.IBIO TASA DE CRECIMIENTO 

0.40 49.47 

0.53 40.2I 

0.16 35.91 

1.04 78.46 

0.61 56.95 

Fuemc: BANCO DB MEXICO, Bolrtín de &009mf!, lntcrJHICjQMI, abril-junio do 1919, p.12. 

Como se vió detenidamente en el capítulo segundo, hasta inicios de los años 80, dos factores 

habían condicionado a lo largo de las décadas el comercio exterior de México. 

El proteccionismo que funcionó muy especialmente entre 1940 y 1970 durante el periodo 

de sustitución de importaciones, a fin de evitar que la competencia externa afectara irremediable· 

mente el c.aucc de la construcción de una industria nacional. 

Simultáneo al proteccionismo, el comercio c:.;terior mexicano no era independiente ni de la 

política cambiarla ni de la capacidad de compra del mercado interno. Para el primer caso, la 

Ca'°"hdo J 



sobrevaluación del peso disminuía la tendencia exportadora. En el segundo caso, en la medida en 

que el modelo económico es~1ba enfocado a satisfacer la demanda interna al tiempo que el industrial 

se desenvolvía en un mercado cautivo. Esta situación había originado que bclsicamente, las 
exportaciones se rcali1.aran para compensar los efectos negativos de la contracción del mercado 

interno. 
La importancia de la diversificación de mercados desde 1982, consiste en que aparece 

explícitamente dentro de las acciones de política comercial para aumentar el comercio exterior de 

México. 

Muchos autores la han considerado r.omo parte de una estrategia que permita reducir la 

dependencia de México frente a su primer 50eio comercial, Estados Unidos en virtud de que las 
exportaciones que nuestro pafs reali1.a a e:;e destino, aumentan o disminuyen principalmente 

respondiendo a las variantes en la cap:icidad de consumo del mercado cstadounidenscrm. 
De lo que se lra~1 es de aumentar las posibilidades para que el exportador nacional 

incursione de manera permanente y con volúmenes más significativos en otros mercados. 
Dentro de la nueva estrategia de comr.rcio exterior, los países a los que el Gobierno 

considera como prioritarios en el fortalecimiento de sus relaciones son: EE. UU y Canadá, CEE, 

Amérir.a Latina, Cuenca del Pacífico. 

A partir de ello se pretende, además de aumentar las exportaciones mexic.anas del sector no 
petrolero, el aumento de la Inversión Extranjera Directa y de la transferencia de tccnologfa. Ouo 

punto que vale la pena mencionar como elemento sig11ificativ;c,.mentc importante para el apoyo del 
comercio exterior de México es que a raíz de la rcncgociación de la deuda externa en 1990, se 

abrieron nuevas líneas de crédito con Bancos en el extranjero, lo que permite asegurar las 

operaciones financieras de los negocios. Al respecto se loca este punto mas adelante. 

3.1.1 Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 

El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 en su apartado sobre política de comercio exterior 

constituye una fuente que nos permite esL1blecer cuales fueron las grandes líneas adoptadas; es por 

c:;o que a continuación se hará un análisis que no pretende ser e:a::haustivo pero sí ilustrativo dei 

objeto de estudio de este trabajo. 

(97) SAUNAS de OORTARI, C .• 1988. p.7. 

C•pftulol 
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asegurar.! la contribución de este sector («portador) al desarrollo y, en el mediano y largo plazos, 

a modificar la estructura de nuestra economía. La prom<>ci6n y apertura de nuevos meruidos es 

íundamenlal¡ pero también lo es la dcí•= de los ya existentes y de lus que en el futuro se 

conquisten .•• "º""· 
El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 estableció las condiciones para un desarrollo 

so.tenido de la economía nacional, que eliminaría los efectos de las crisis periódicas. 

En él se plantearon cuatro objetivos de desarrollo para el pctfodo 1983-1988 a saber: cambiar 

las estructuras económicas, polfticas y socialcs11011
; recuperar Ja capacidad de crecimiento; vencer 

la crisis y por último, fortalecer las instituciones dcmócráticas. 
En este escenario se plantearon dos líocas de acción para la modernización, dando prioridad 

a las áreas que permitieran vincular eficientemente el aparato productivo nacional a las corrientes 

comerciales. Por un lado la "reordenación económica" y por el otro, el "cambio estructural". 

Con la reordenación económica se pretendió que los efectos del ajuste requerido repercutieran 

de manera equitativa para evitar el deterioro sustantivo de la planta productiva, abatir la inflación, 

la ine~tabilidad cambiarla y la recesión. 
En cuan!O al cambio estructural, en lo que toca a la poUtica comercial, se planteó el 

Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior dando prioridad al fortalecimiento 

del mercado interno y a la modernización del aparato productivo y distributivo por sectores. 

La estralcgia a seguir, fue la de cambiar las estructuras a fin de promover la exportadón de 

manufacturas. Los cambios contemplaron: la reorientati6n y modemiz.aci6n del aparato pr00uctivo 

y distributivo para superar las deficiencias y restablecer el equilibrio; descentr.Jiiar las actividades 

productivas; financiar las prioridades de desarrollo para aumentar el ahorro inlemo y disminuir la 

deuda externa; y estimular al sector empresarial. El objetivo central era reorientar y mcdemizar la 

planta productiva y distributiva, integrándola nacionalmente y haciendola competitiva en el 

exterioi'"". 

J.1.2 Polttlca de tomerdo exterior 
En la polftica de desarrollo económico y social que el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado 

programó para el periodo 1982-1988, destaca la política de comercio exterior con los estlmulos a 

(IO:!)PHIWPS OLMEDO, A., •bril de !98S, pp. 321-323. 

(IOJ)Respocto a, las cslcucturu &0eiates. no han sido ~ignificativoslos cambios, hablar de ello c.o;c.tpa a 1M objetivos de 
cate trabajo; sin embaq:o toa otros puntos tan sido Ja. diro.:.triz. tti la que !>e fumll.mcnta la nueva polflic.. oconóm.ica. 

(t04) CLARION E., 1987, 272pp. 
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la exportación, Ja sustitución selectiva de las importaciones, racionalización de Ja protección y 

modernización de la infraestructura. 

En este sentido, siguiendo con los objetivos del PND 1983-1988, se estableció en 1984 el 

Programa Nacional de Financiamiento al Comercio Exterior (PRONAFICE) el cual pretendía que 

México se consagrara como una •potencia industrial inlcrmedia"(sic) hacia fines del presente 

sigloº°"· 

Se procedió a eliminar los efectos negativos sobre Ja produción nacional y su posible 

comercialización exterior mediante Ja apertura comercial, a la cual se hará referencia más adelante. 

Complementando Jo anterior, México trató de adopt'l! un tipo de cambio realista""''. concedió 

apoyos financieros en todas las fases de Ja exportación (de pre-inversión hasta comercialización), 

importación temporal, simplificación administrativa, adecuación arancelaria para las fracciones que 

requirieran del pago del impuesto general de exportación, devolución del impuesto general de 

importación y exención del impuesto al valor agregado (IVA) para Jos e.portadores y finalmente, 

modernizar la infraestructura para una mejor operatividad de las operaciones de comercio exterior. 
Con el PRONAFlCE, se buscaría tanto la diversificación de mercados no de productos''""· 

Realizando un balance general, se observa que el comercio exterior de México durante el sexenio 
del Lic. Miguel de la Madrid (1982-1988) fue sustancialmente distinto a los periodos anteriores. La 

mayoría de las metas antes señaladas no lograron las expectativas deseadas pero sí llevaron al pafs 

a un desarrollo sustancial del sector exportador. 

Es un hecho innegable que México ya no es un pafs monoexportador lo que hace evidente 

que diversos instrumentos creados para lograr este cambio, hayan funcionado. Prueba de ello es que 

las exportaciones manufactureras aumentaron de 24.4% en 1982 a 70% en 19&9"º" con respecto 

al total de expo'1lleioncs. 

Sin embargo, la estrategia del mencionado programa en tomo a cambiar la mentalidad de Jos 

industriales mexicanos, pretenderla orientar hacia la exportación la participación de todos los 

sectores de la producción, a fin de fortalecer la integración del aparato productivo vinculándolo 

(JOS) ib., p.'.!SI. 

(106)EI tipo de cimbio rea.lista se deterntina di! acucnlo a lo.i lénninot d.e intercambio entre un paf! y otro. En cae año, 
se CRIÓ una 'doble pari~ cambiuia:(l} dolar controlló.do, dt:stinado a beneficiar fu opeRCionea; de comcn;:io r.xtcrior 
y (2) dolar libre fijado por el juego de oícrta y demanda. 

(l07)Respecto a la diversificación de productos, no se abtmdari sobre ello por ser materia de olro tnbajo; sin cmb&rro 
baste decir que el aumento de !u ci:port.aciones mexicanas principalmc.nte las manuíacturadu:, reílejan los cambios en 
la composición de tu exportaciones mexic.ana.~. Caldera La.ng~hwacer, 1969, pp. SO.SS. 

(IOS}S«retarla de comercio y Fomt'nto lndudrial SECOFJ, abril de 1990, P: 17. 

C1ptuao J 
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eficientemente con el exterior. Lo anterior se refería a una sustitución eficiente de las importaciones, 
y a la promoción de exportaciones diversificadas. 

Para ello se precisaron, a corto y mediano plazo las siguientes mctas0 0\I): 

- Captar Ja demanda externa para acoplar la producción conforme a ello. 

- Organizar la oferta exportable 

- Producir en mayor cantidad los artlculos que ya se venden en el exterior 

- Asegurar un abastecimiento regular en 1a cadena productiva de bienes exportables; 
- Conjugar esfuerzos de ast!SOría, apoyo y financiamiento del Gobierno Federal 

- ConscIVar y ampliar los mercados existentes. 

Este Plan Nacional de Desarrollo definió los lineamientos del cambio estructural que iniciado 

durante el Gobierno de de la Madrid y continuado por el actual Presidente de México, como se verá 

más adelante, está enfocado a la modificación de las estructuras que permitan a mediano plazo la 

viabilidad de un nuevo modi?.lo industrial orientado al comercio exterior. 

A fin de que la industria nacional se inserte en las nuevas tendencias comen:ialcs, 
globalización y rcgionalización, se llevaron a cabo las siguientes políticas: 

- Entrar al GATI en 1986 para aprovechar las negociaciones multilaterales. 

- La subvaluación de la moneda para aumentar la competitividad. 

- Apertuta comercial para frenar la inflación y forzar a la industria rudonal por medio de 

la competencia, a ser eficiente. 
- Control del gasto público con la venta de empresas paraestatales y la disminución de 

subsidios para lo cual se crearon el Programa de Solidaridad Económica (PSE) y posteriormente el 

Programa de Establilidad y Crecimiento Económico (PECE). 

- La rcnegociación de la deuda externa de Méxioo. 

El Programa Nacional de Financiamiento al Comercio Exterior PRONAF!CE (PND 63-88) 

incluyó la puesta en marcha de medidas que permitieran racionalizar gradualmente la protección; 

entendiendo por ello, la eliminación gradual de permisos previos, y la reestructuración arancelaria 

a fin de evitar prácticas monopólicas y especulativas por parte de los productores111~. 

En marco de la política de comercio exterior de MMH, se crearon los siguientes 

instrumentos: 

(109)Sccrctarfa l,\c Comercio y Fomento Jndu~trial, 1985. p.378. 

(110)1..& graduatid.a.d se 1caliz..ó conforme al criterio de eliminación de pcmúsos a productos, en una escala ascendente 
en la cadena productiva es decir, de menor a mltyor grado de daboradón. 

Capb&Ja l 
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APOYOS FISCALFS 

En el marco de los esfuerzos por hacer que la cconom(a nacional tuviera un mayor actividad 
exponadora, el gobierno otorgó fccilidade> fiscales y apoyos financieros para que el sector industrial 

viera estimulado sus esfuerzos productivos. A continuación se menciona ambos tipos de apoyos: 

-Certificados de Devolución de Impuestos (indirectos) a las exportaciones de 

productos que cumplieran con un contenido mínimo de producción nacional de\ 50%. 

-lm¡x>rtación de insumos libre de impuestos a las exporta.dones cuyo contenido 

nacional fuera mínimo del 40%. 

APOYOS FINANCIEROS (FOMEX): 

-Continuó en operación el Fondo de Fomento a \as Exportaciones de Productos 

Manufacturados (FOMEX), destinando créditos a corto p\aw para la exportación a los productos 

con un contenido mínimo nacional del 50%. Asimismo, dentro de este fondo, se otorgaron créditos 
preferenciales para la importación de bienes de capital utilizados en la producción destinada a la 

exportación. 

FOMEX otorga financiamiento a las actividades que se traduzcan finalmente en exportacio

nes, esto incluye por lo tanto apoyo a la importación de insumos requeridos para la producción de 

productos de exportoción como apoyo a las actividades propiarnentc de exportación""'· 

a) lMPORTACION 

- Uncas directas de Bancos corresponsales con las Sociedades Nacionales de Cré<lito 

(Bancomext, Nafin, Banca Confía etc.) 

• Programa de Financiamiento para la !mportición de productos destinados a la 

exportación (PROFIDE); para empresas de manufacturas, procesadora, agroinduslria 

o de servicios técnicos, que cuentan con capacidad para exportar (materias primas, 

refacciones, componentes y servicios) y que están organizadas en base a un "plzn de 

exportación anual". 

- Varios programas de Bancomcxt de apoyo financiero por sector productivo. 

- Sustitución de importaciones. 

b) EXPORTACION 

Para la exportación, FOMEX distinge tres áreas de distribución de recursos financieros ; 

estas son (i) Pre-fuportición, (ii) Exportación y (iii) Garantías, mismas que a continuación 

se desglosan. 

(l ll)Dc acuudo con infonn&Ci6n elaborada por Banca Confia, 1989. 

Ca,...,' 1..a auna polilica comndal dt Mé:dco 
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i) Financiamiento a la Prc-Exponacion destina créditos para: 

- Producción manufacturas 

- Producción maquiladoras 

- Existencias pals/extranjero 

- Gastos instalación/operación bodegas 

- Prestación de servicios/suministro de tccnologla 

- Equipo de transporte automotriz 

· Investigaciones para mejorar o manufacturar servicios y productos 
· Capacitación de personal mexicano o extranjero en México o en el exterior 

- Honorarios de t6cnicos mexicanos/extranjeros para supervi.sión de producción, 

calidati, empaque y costo de equipo de trabajo. 

~Servicio de rcpamción, adaptación o conversión de barcos mexicanos o extranjeros. 

- Consorcio de comercio exterior 

- Industria editorial 

- Industria nacional de autopartcs 

- Programa FIRA/ Bancomcxt 

- Carta de Crédito Doméstica 

- Programa FIFE de Bancomext. 

ii) Financiamiento Exportación: 

- Ventas, ventas a maquiladoras y ventas de servicios 

- Servicios de reparación de barcos extranjeros y nacionales 

- Estudios de mercado 

- Campañas publicitarias 

• Gastos de instalación y operación de tiendas en el extranjero 

• Costos y envlos de muestras 

- Inversión en el capital social de empresas extranjeras 

- Financiamiento puente 

- Industria editorial, automotriz terminal e industria nacional de autopartes 

iü) Garantías 
- Pre-Embarque 

• Post-Embarque 

• Contractuales (Bonds) 

iv) Programa de Apoyo financiero a Exportadores Indirectos. 

Caplea&ol La *'1tTI poLltk& comrrrlal lk- Mhko 
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Al igual que la creación del Programa Nacional de Financiamiento al Comercio Exterior 

(PRONAFICE) durante el Gobierno de De la Madrid, se creó también el Programa Nacional de 

Financiamiento al Desarrollo (PRONAFlDE); considc¡ado este último como un Fideicomiso de 

Apoyo Financiero Prefercndal). 

A fines de 1984 con objeto de promover la inversión en bien°' de capital de riesgo a 

empresas cuya participación en comercio exterior fuera activa. 

APOYOS INSTITUCIONALFS. 

En 1970 se creó el Instituto Mexicano de Comercio Exterior {IMCE)""' como 

parle del programa de apoyo a los e'ponadores. 

El IMCE se convirtió en el promotor y foro de consulta tanto para el Gobierno Federal como 

para los sectores privado y social; asimismo coordinaba acciones con la Comisión Mixta Asesora 

de Palluca de Comercio Exterior (COMPEX). Dentro de sus servicios de apoyo al comercio 

exterior, fungla como procurnluóa del exportador en defens;¡ del exportador nacional; administrando 

a su vez los certificados de origen y for1aledendo el sistema de ventanilla única'"n. 

En cuanto al tratamiento fiscal a la exportación, se creó un mecanismo de devolución de 

impuestos al comercio exterior { Drow Baclc); y se permitió la importación de partes y componentes 

libres de impuestos a Ja industria maquiladora<°''1.Apoyos Financieros en condicione.'\ similares 
a los que otorgan otros paises (al eampo y manufacturas). 

Concesión conforme al Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo PRONAFIDE. 

Negociar lineas de crédito y nuevas modalidades ron instituciones internacionales como: el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Latinoamericano de Exportación (Bladex) y la 

Coorporación Financiera lntcm~cional.(fenemos una linea de crédito con el Banco Mundial). 

Las Lineas de Crédito estaban destinadas al apoyo de operaciones comerciales de compras 

de insuma. exclusivos para ser incorporados a la producdón de exportación. 

Se creó la Carta de Crédito Doméstica para el financiamiento a exportadores indirectos. 

(lll} 12iu:i2..Qfkhl, Mi6.1d<:o, 31 do diciembre de 1970. 

(1 IJ)Se entiende por vcntaniU.a llnica, la conccntr1ción de lrámitcs m un sólo Jurar, esto como p.utc del rfl)CCQ) de 
Amp1ílicaci00 admíni&tntiva. 

(114)1..u exportaciones .Je Ju ma.quilAdofa.'l se rcgis1raron por prilD!B vu en 11 bW.nz.a comercial de 1970. 
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La participación de instituciones nacionales de credi!o, con Cllpi!al de riesgo para la creación 

de empresas exportadoras. 

Se contribuiría a la restructuración de pasivos de empresas mexicanas vía nuevos créditos 

y se suscribirían convenios financieros de intercambio compensado y crédito recíproco con 

compradores de productos nacionales. 

Se Cllnalizarían cn\ditos de la banca múltiple hacia proyectos de industria mediana y pequeña. 

El resuli.do del esfuerzo de fomento a las exportaciones se tradujo en el aumen!o de su 

volúmen en un 60% de 1970 a 1974, tendencia que fue regresiva en In medida en que el peso 

se fue sobrevalunndo, de 1970-75 las exportaciones contribuyeron más a la exportación de 

manufacturas que a la sustitución de importaciones, sin embargo en todo el periodo las exportaciones 

de produetos primarios disminuyeron en términos absolutosº'n. 

3.1.J Apertura comen:lal 

La apertura comercW consiste en la ~liminación de medidas que obstaculizan el comercio exterior 

de un país; en el caso de México és!a se dió a través de la sustitución de permisos de imporuicióo 

por aranceles, a fin de dar transp;irencia a las operaciones comerciales. El arancel es una medida 

de protección efectiva que permite igualar las condiciones del vendedor nacional con lCSJl"Clo del 

extranjero; lo que se busca es poner un "aranccl a la medida" de todos los bienes importados que 

iguale el precio en términos de valor agregado del bien importad<> con el precio promedio fijado por 

los productores nacionalesº'~. 

En 1983 como parte de las medidas de cambio estructural, se comenzó a sustituir la 

protección comercial de permisos previos por aranceles, has!a ese año todas las importaciones 

requerían de permiso previo. Un reporte oficial revela que para abril de 1990, "menos del 2% de 

las fracciones (240) de la Tarifa del Impuesto General de Importación TIGI, continuaba sujeia a esa 

restricción, lo que equivalió sólo al 20% de las impor!aciones en 1989''17). 

La apertura comercial es la base de la estra!egia de internacionalización de la industria 

nacional, a partir de la cual se ha modificado la composición de las exportaciones de México. Ello 

por la gran competencia que esu política provocó en el mercado interno. 

Cifras oficiales revelan que en 1989 el 70% del ingreso por exportaciones correspondió a 

productos manufactureros. Por el mismo concep!o, en 1982 la cifra sólo alcanzaba el 22.4%. El 

(llS)BA!.ASSA B., 1983, p.217. 

(ll6)HERNANDEZ LAOS, E., abril 9 de !990. 

(117)Sccrctuía de Comercio y Fomento Industria!, 1990. p.lS. 

Ca ..... l 



CUADRO No.6 
PROBABILIDADES DE SOBREVIVENCIA DE DISTINTOS TIPOS DE EMPRESAS 

DERIVADA DE LA APERTURA COMERCIAL(%)" 

ll de Bicnes de COO..'llrDO Biroc1 de wm.'WT.o Bimea do co~mo Toi:al 

'""'"•luacióo DO durab!ec iotcrnX'dios durublce y de ca.pi· tnMUfilctunu 

llJ 

Cuo>. 40.J 35.4 Jl.I 37.J 

C..O B 55.2 47.5 47.5 51.8 

c..oc 69.7 59.9 65.S 66.7 

Empresas p1-i.,.ad3s de capilAI attmo 

ji de Diwcs ~ con.wn10 Di('.nes de consumo Bienes de consumo ToW 
sub\.-aJiación no dunblc.s iulem:ied~ dw.blcs y de e.pi· manufacmras 

llJ 

e.so .... 74.J 76.9 55.6 68.1 

C..OB SI.O 90.9 71.5 80.9 

c..oc 8R.J 94.6 86.5 90.0 

Fuente: Ciadiv tomado de H~z. l...aot Enrique, Qu....C!L., M'lxico, abril 9 de J99\}, 
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De acuerdo con el cuadro anterior, las proyecciones indicarfun que la induslria de bienes de 

consumo durables tiene mayores probabilidades de supcrvivencia en comparación con las demás. 
Asimismo, las que tienen capital externo liencn mas probabilidades de mantenerse en el mercado 

frcnle a la apertura. 

Esle diagnóSlico es el reflejo de la tendencia de las fuerzas del mercado en el proceso de 

inlernacionalización de la economía medianle la especialización. 

En base a dalos del censo de 1975 cuyos resullados se presume no difieren mucho de la 

realidad aclual, existían en ese año, 118 mil cstablcdmicnlos industriales de los cuales en su 

mayoría registraban niveles de produclividad inferiores al prome<lio de la industria correspondienle 

siendo la nacional (pequei\a y me<liana) los más bajos niveles competitivos y solo la minoría 

(industrias grandes con capital nacional o con participación de capital extranjero• las que tienen 

niveles de produclividad mayores que el promedio""'. 

(122)RtsU.lt.ados rnc<lidos: por HctJW1.déZ U.OS E., bajo el concepto de •ProJuctividad Total de IOI F~· que 
prevalece dentro de caJ... rama ind~rial del pafs. 

C1prtJA1,gJ 
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Opiniones a favor coinciden en el argumento de que con la apertura comercial la industria 
nacionaJ se ha visto forrada a invertir en nuevas tecnologías y los consumidores se benefician de 

poder adquirir productos de mejor calidad y a menor costo. 

3.1.4. Entrada de México al GA 1T {Acuerdo Grneral de Aranceles Aduaneros y Comercio). 

El GATI es un convenio multilateral e intcrgubcmamcntal cuyo objetivo es promover el intercambio 

comercial mcdinntc negociaciones que permitan su libcraliz.ación y la eliminación de prácticas 

protecciooistas. 

Actualmente 96 países forman parte del acuerdo; mismo que ha evolucionado a lo largo de 

sus etapas de negociación en las siguientes "Rondas': Suiza (1947); Annecey, Francia (1949); 

Torquay, Inglaterra (1951); Ginebra (1956, 1960-1962); R. Kcnnedy (1964-1967), R. Tokio (1973-

1979) y R. Uruguay (1986-1991). 

Esta última aún vigente por existir una discución entre países industrializados y en 
desarrollo sobre el tratamiento comercial que debe seguirse para el caso de los productos agrfoolas, 

alimentarios así como de los servicios comerciales, financieros, de información, seguros, etc. 
En todas ellas se ha buscado la disminución de obstáculos al libre comercio de mcrcancfas. 

En la que est1 por terminar, R. Uruguay, se dofinieron dos grupos de negociación. El de los paises 

desarrollados que propuso la inclusión de los temas de liberalización de servicios y textiles, y 
propiedad intelectual; y el grupo de los p.'Úses en desarrollo que ha discutido la liberalización del 

mercado de materias primas y productos tropicales. 

Sin abundar en la amplia bibliografíanm que c~iste sobre GA TI su estructura, historia 

y situación de sus negociaciones baste mencionar para los fines de este trabajo que la importanciR 

de que nuestro país se hubiera adherido desde 1986 ha sido la de aprovechar el nivel de las 

preferencias negociadas por sus miembros y que se hicieron extensivas por los principios que se 

mencionan más adelante. 

Otra ventaja sería la oportunidad de acceder a un mecanismo de conciliación de controversias 

comerciales, y a la oportunidad de hacer uso de instrumentos a favor del crecimiento de su 
ecooomfa. 

Ejemplo de ello es que el GATI permite mediante la "Salvaguardia" articulo XIX, que un 

pafs contratante deje ll:IlWQralmm!J:, de cumplir con sus obligaciones que bajo éste. acuerdo manten

ga oon las otras partes cuando su industria doméstica se vea amenazada por el incremento de las 

importaeiones cuando ese país enfrente problemas de balanza de pagos. 

(123)Por cjcmpfo, ac pueden consultar las siguientes obru: QUEROL V., 1989; ISO p.; QUEROL V., ma.no 1989, 
pp_; Bu..;jne,-1 A~rica, -XJi. 10, 1990, pp. 2-tS. 

Capltule3 
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Esto es consistente con Ja polftica del GAIT, y atiende a la cláusula de la nacion más 

favorecida que dice que cuando un pafs tiene problemas en su planta productiva porque el aumento 

en las importaciones está dañando su industria nacional, puede poner restricciones a las 
importaeiones y bajar las tarifas. 

Ambas medidas son proteccionistas, vía aumenlo de tarifas o imposición de restricciones 

cuantitativas; implica la suspensión total o parcial de las obligaciones conuafdas en el acuerdo. 

La salvaguardia permite que cualquiera de las partes contratantes instituyan unilateralmente 

disminución en su La.rifa y que pongan otra barrcrn comercial sin tener que recibir previa autori
zación o consentimiento de los demás países. 

Incluso pueden hacer un ajuste compensatorio que consiste en reducir Ja tarifa, poner 

restricciones cuantitativas. 

Los aspectos positivos como negativos de la Salvaguardia pueden aplicarse tanto a países 

desarrollados como en desarrollo. 

EJ uso de la salvai:uardii' evita P.ráctjcas desleales de comercio intemacion~~ 

eJla es pennjtjr eJ proteccionjsmo Los pafses en desarroJto quienes son eenera]meotc más afectados 
por el ¡>rnteccjonjsmo se protejeo solicitando Ja prueba del daño. _ 

En 1975, de 225 denuncias presentadas sobre compelcncia desleal, solo 40 se ajustaron a la 

cláusula de escape""'· 
Antes de apelar a la salv::guardia, el país debe notificarlo y oonsultarlo con la empresa que 

realiza una práctica desleal. 

La discusión de fondo de la Ronda de Uruguay 1982, fue en materia de salvaguardias, el 

GATI aboga porque esta cláusula sea transparente y no selectiva ni discriminak>ria. 

Su abuso ha llevado a que se aplique aún cuando los problemas no son coyunturales sino 

estructurales, por lo que se busca que se Je determine una naturalez.a temporal. Se determinó que 

las llamadas "zona gris" (restricciones voluntarias) fueran de carncter estructural. 

México apoya al artículo X!X, para que se aclaren y amplíen los siquientes pur.tos. 

- Eliminar medidas de Zona Gris. 

- Establecer un órgano de vigilancia, que verifique el daño. 

- Impulsar confirmación expresa de que el articulo XIX se aplicará en función de 

aumento súbito de las impon.dones y que éste amenace la producción nacionál de 

un producto. 

(J24)FJNGER,J.M., t981, P.260. 
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El GA TI fue creado partiendo de los principios del libre mercado: (!) El comercio 

internacional es benéfico para impulsar el desarrollo económico (2) Un acuerdo internacional es la 

forma más eficiente para comerciar organizadamente. (3} El comercio libre beneficia a todos. 

Por esta razón tos principios que sostienen dicho tratado son básicamente: 

i) La cláusula de la nación mas favorecida (NMF) y el trato nacional, que ""tablccen la no 

discriminación para. ser incluido al convenio y recibir los beneficios negociados, así como el dar el 

mismo trato a todos los contratantes. 

ii) Reciprocidad, que supone que las concesiones que un país otorga :s.e corresponden en la 

misma proporcion por las otorgadas por las otras partes. 

Nuestro país sostuvo como argumento esencial para formar parte del GATr, la necesidad 

de ampliar la base productiva y comercial para su sector industrial, de modo de poderse insertar en 

la nueva dinámica comercial internacional al aumentar sus niveles de competitividad. 

Por suput:sto que esos niveles de competitividad no se pretendían alcanzar exclusivamente 

por e.."ta vfa, por el contrario, ello sólo ha estimulado a la realiwción de otros cambios en la política 

económica a los que s.e hará rcfcrcnciJ. en los posteriores aparta<los de este trabajo. 

En el cuadro que a continuación se presenta aparece una relación del porcentaje aproximado 

del comercio internacional de manufacturas rcalimdo por las distintas agrupaciones de países. 

CUADRONo.7 

PARTICIPACION DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE MANUFACTURASº"' 

50% regulado por el GATI 

10% paises integrados (CEE, CAME, CARICOM, 
ACP) 

15% por mecanismos preferenciales (SGP y ALADI) 

15% mercado cautivo o intra--empresa· 

5% comercio compensado 

5% comercio entre Estados 
.. 

prclcrenc1ale1, tuer:a lcl Juego de ofertA«m1tnda, ¡.e rtaltm al mtenor de empre • Buados en preciDfi IAI tn1.n1nadmales. 
••Lo realir.an empresas estatalei generalmente ~nlrc pabcr; wc1ahM4U, vi;1. ncuerdot bilateralet, t'l!Cilpliln 11 fa ofcr1.a-d,.mantla. 

Fuente: WITKER, Jor¡c, Coofercnci11 prcr.cnlada. en el l.utituto Tecnológico Autónomo Je M~xico, 1989. 

(12S)Comunidad Económica Europea, Consejo de: Ayuda Mutua fumóm.ica, Cunseju de Cooperr.cióa ~ el Cuibe, 
Grupo de Paises de Africa, Canbc y Pacífico, Sistema Generalizado di: Preferencia.,, y N>ociación Latinoamericana de 
JntegracióD. 

Capitulol 
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En México, la discusión que se dió en el Senado de la República en 1984 en tomo a la 

conveniencia de adherirse al GA TI se distinguió por dos posiciones contrariasº"'· 
Una, que argumentó a favor, consideraba la liberalización de la oconomfa (eliminar cuotas 

y permisos) como mecanismo de modemirnción de la planta productiva, orientando la industria hacia 

la producción selectiva. 

Entre los muchos argumentos que se utili=on para justificar la entrada de México al GATT, 
aparece el de 1.1 necesidad de que los productos nacionales pudieran acceder a los mcrcados 

internacionales en las mismas condiciones en que lo hace el resto del mundo. Esto obligarla a elevar 

los niveles de competitividad de la producción nacional. 

De hecho, igualar las condiciones de intercambio de México con el exterior facilit...i.ría la 

diversificación de mercados tanto de compradores como de proveedores (de estos últimos no se hará 
más referencia por ser materia de otra investigación), es decir, aumentarían las posibilidades de 

colocación de los arúculos mexicanos en el extranjero. 
En este sentido, México podría negociar multilateralmente, recibiendo asimismo los 

beneficios arancelarios existentes entrt los miembros ... • la no adhesión nos deja desprotegidos frente 

a las práctiC>' de comercio desleal de los paf ses industrialirndos, al tiempo que nos vemos sometidos 
a las reglas del GATT pues nuestros principales socios (E.U.A,Canadá y la CEE) las aplican a 

todos los países, sean o no firmantes del Acuerdo, sin que de ello obtengamos las ventajas 

concspondientes .•. "º"'· 
Su adhesión permitió adquirir un niarco legal estable que daría confianza al capital 

extrnnjcro (inversión extranjera). 

Prueba de ello, es que el 11 de enero de 1990, durante la visita de los Reyes de España a 

este pafs, i:c firmó un convenio de inversión por cuatro mil millones de dólares, 150 de ellos para 

el fomento de las exportaciones hispanas y el resto para invertir en México en infraestructura de 

transportes""'· 
La otra posición no consideraba conveniente la entrada de México al mencionado organismo, 

principalmente porque la pequeña y mediana industrias entrarían en desventaja por su incapacidad 

financiera para modernizar sus plantas y ser competitivos ante las importaciones. La previsible 

(126)Lu discu&i~ en el Sroado en lomo a Ja cntta..1.a al GATI, se rea1iz.aron sincontu coo un proyecto de protocolo 
de adhesión q~ rirviera de partid.a • 11 controvenia, por lo que la preru-.a dejo vcc que estu habían querido dar un tinte 
de democritica a la docisi6n presidcocial Je adhesi6o. Finalmente, cl 16 de oovietnbm de 19SS, c:1 Scn.aJ.o dió su 
eansc:ntirnicnto pua que el Gobierno Je México negocian su cnl..rada. 

2(127)FAVELA.GAVIA, M., 1985, ppt4-19. 

(128) .!.!nlLM!1..llr, mero t2 do 1990. p.13. 

CaplbdoJ 
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quiebra de muchas de ellas, aumentarla el desempleo y se reducirla enormemente la planta industrial 

nacional. 

Cifras sobre el cierre de empresas pequeñas y medi'!Jlas de 1986 a diciembre de 1989 indican 

que sólo en el D.F., fueron 789, con lo cual se desemplearon 450 mil trabajadores directos e 

indirectosº"'· Otro argumento planteaba que los principios del GA IT son contrarios al proyecto 

nacionalilxi, al impedir apoyos y subsidios financieros a empTCSal relacionadas al comercio 
exterior, prohíbe Ja discriminación de proveedores extranjero!, así como eJ establecimiento de 
presupuestos de divisas para las importaciones del sector público ... • con los compromisos que 
establece, se reduce en márgcn considerable la autonomía de la polftica económica y con ello las 

posibilidades de decidir Ja promoción de sectores prioritarios ... •oJll. 

Al márgen de esta discusión, el sector industrial había hecho explícito la necesidad de un 

cambio estructura! para devolver la confianza al invcrsionist.1 nacional y extranjero ... "los empresa

rios esperamos un cambio de modelo político, económico y social porque con el que ahorn funcio

na(l985) difícilmente podremos salir de la crisis" ... 1112'. 

Otras opiniones coinciden en señalar que la entrada al GA IT permitirla a M6xico apoyar 

sus objetivos de expansión de su comercio exterior abriendo nuevos mercados(l)J). 

Sin embargo, la apertura comercial fue más acelerada que el nivel de compromiso que 
México adquirió en et protocolo de 2dhesi6n a dicho convenio internacional. 

3.1.S La Industria nacional en el marco del cambio estruclunil 

El cambio estructural iniciado en 1983 está orientado, como se verá más adelante, a la inserción de 

la economía nacional en la dinámica del mercado internacional. 

Dicho cambio se reflejó e:i el aumento del volúmen de las exportaciones no petroleras, las 

cuales se elevaron 1 I % en promedio entre 1983-1988""'. 

El aumento constante de las exportaciones mexicanas se debió a la combinación de diversos 

factores: 

(129) Uno Ma.i Uno, mero 4 de 1990, p.7. 

(IJO)FAVELAGAVIA, M .. 1985, P.17. 

(IJI) ib,. p. IS. 

(132) HERNANDEZ RODRJGUEZ, R .. 1986, pp. 247-265. 

(IJl)BATIZ ZAMORA, J., noviembre-diciembre de 1979, p34-4S. 

(134)BRAILOUSKY VLADIMIRO, aLril 9 do 1990. 
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a) Crecimiento sostenido de la demanda exiema, especialmente porque cnuc 1983 y 1988 

la econom!a noneamericana estaba en expansión, con una tasa anual de crecimiento del 5,5% en su 

producción manufacturera. 

b) La apertura comercial, la cual permitió impulsar las exportaciones de productos con alto 

contenido de insumos importados. 

c) Contracción del mercado interno y la consecuente búsqueda de colocación de excedentes 

que se apoyó en la subvaluación cambiarla, misma que desapareció en 1988-1989; al tiempo que la 

apertura comercial habla llegado a su máximo. 

El diagnóstico del comportamiento de la industria nacional durante los primeros ailos de la 

dicada de 1980, destaca el hecho del aumento de la participación de nuestro país en el comercio 

mundial, favorecido por el crecimiento mayor de la econom!a norteamericana, con respecto al 

promedio de los paises. 

El siguiente cuadro muestra como se dió el cambio en la participación de las exportaciones 

no petroleras de M6xico en la primera mitad de la dócada de 1980. 

CUADRO No.8 

CAMBIO FN LA PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONFS NO-PETROLERAS 
MEXICO: 1980-1985 (1!170 • too J pu"'°'~> 

Participoción 1980 0.81 

Participación 1985 1.21 

Cambio en la participación 0.41 

FUentes dé cambio en 1a pmlclpadón ·.'•'. 

1) En el mcn:ado 0.01 

2) Composición por prodUCIOS -O.O! 

3) Composición por mercados 0.37 

4) Adap!ación al cambio en la -0.001 
composición por produetos 

5) Adapt2Ción al cambio en la 0.03 
composición por mercados 

FIMude: Foteip Tfklc by Commoditiea, Serie C., OECD, variot m1mcrot, en: BANCO DB MEXlCO, BoJWo ck Ecooomí• 
~--Mbko: abril-junio do 19&9, p. l t. 

CapbloJ 
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La industria nacional es!á compuesta en su mayoría por pequei1a y mediana industria, algunas 

de elw microindustrias, caracterizadas por'u": 

i) arraigo de relaciones de largo plaio 

ii) continuidad entre provoolorcs 
iii) mecanismos de transmisión de tecnologfa 

Un análisis de mercado proporcionado por la Cámara de la Industria de la la Transformación 

(CANACINTRA) señala que las principales fuentes de demanda de este tipo de industrias es por 
industrias de dimensión similar, con carácter complementario, como pequet1os productores, y en 

segundo lugar, el consumo familiar""''· 

Con la apertura comercial este tipo de empresas han enfrentado un reto de productividad para 

subsistir, en esta etapa económica de transición, estando oblig¡ulas a competir con !os bienes 
importados, cuyo entorno de fabricación tienen ventajas que nuestro pafs carece. 

Por esta situación de reajuste industrial, las empresas han tenido que realizar programas de 

capacitación, a fin de aumentar su productividad. De 1984 a 1989 cali 130 mil cmpn•sas sometieron 

a su penonal, a programu de ca¡-..citación. 

Un ejemplo de la respuesta positiva al cambio estructural, se tiene en la industria pesquera, 

que no obstante ha reducido el número de plantas instaladas, ha registrado un ritmo de crecimiento 
constante desde 1984 a 1989, resultado de la mejor utilización de la capacidad instalada y la 

modernización de sus proce50s industriales. Esta situación se vió reflejada en la balanza comercial 

del sector, la cual fue positiva pa.iando de 444 a 481 millO!lel de dólam Ultre 1984 y 1989'""· 

Aclen:W dcl ambiente competitivo que ha caractcri1.ado a nuestro mutado interno en los 

dltimos allos, con los programas anti-inflacionarios de contención de los precios, Pa.cto de 

Solidaridád Económica (PSE) y Pacto de Estabilidad y Crecimiento Eccnómic:> (PECE), la industria 

nacional, pdblial y privada, ha tenido que absorber el aumento en los precios de al¡unos bienes y 
servicios pt!blicos. 

De 1988 a 1989, el aumento de algunos de estos SCIVicios fu6 el siguienteº"': 

(ll~C. Vi=le. ~.meto 17 de 1990, p.SO 

(136) ib., p.SO. 

(137)& 19114 h>hl• 179 iDdustriu coo <•pACi.i.d in>U!Mla de l ,OZ2 -'bota; ,,.,,. 1989 ,. rcdu.f<roa • 388 con 
~ i.....i..i. de l,OJQ too"hon. La mod<tninci6n ,. dió búiumcntc "' loo proceoo< de eoW..00, .Wuctión 
y coorclunieoto, loe: cu.aJca permitieron d crecimiento de la i.ndlUUia y el aw:ncoto de su valor agre¡ado. En: 
BANCOME.R,•Pufil Sectorial-, Paoor1ma Eronómic2, M¿xioo, ter bhnestrc & 1990, pp.25·26. 

(138)MARON MANZUR, M., <t1<ro 25 de t9S9, p.61. 

C-l 



a} Ferrocarriles, carga y cxpress 
b} Servicios portuarios 

• Tampico-Altarnira 
• Puerto 
•Muelle 

e) Telégrafos 
d} Teléfonos 

• Atranque 

e) Caminos y puentes federales 
• Automóviles 
•Camiones 

20,0% 

77.1% 
271.4% 
25.0% 
50.0% 

100.0% 
50.0% 

35.0% 
50.0% 
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No obstante ello, la situación de la industria nacional se ha visto afectada por las presiones 

del mercado. No todas las empresas han podido manten= en él, razón por la cual entre 1984 y 

1989, muchas pequeñas y medianas industrias han qucbra<Joo>'>, 

Entre 1981 y 1988, la producción de maquinaria y equipo di>!inta de los automóviles y 

camiones se redujo sustancialmente, con lo que se dió u¡t efecto regresivo eri el desanollo del 

aparato productivo; este fenómeno aumentó la dependencia externa reflejada en el "incremento 
espectacular en el valor de las importaciones de casi 55 % con credmiento del PIB de tan solo 
J.3\1¡«~. 

3..2 I.k. Carlos SaUDBS de Gortari: el nuevo proyecto de comercio exterior y la diversllk.acióa 
de mercados, 1988-1994. 

Siguiendo una continuidad en materia de política comercial con respecto al Gobierno del Lic. de 

la Madrid, el Gobierno de Salinas de Gortari ha puesto en marcha acciones que apunten hacia la 

inrerción de la economla nacional en la dinámica de comercio internacional. Bajo esta perspectiva, 

los elementos que ccn poslerioridatl se plantearon en este trabajo, enmarcan el esfuerzo continuado 
por el Gobierno de Salinas de Gortari para aplicar nuevas estrategias de penetración comercial, 

sobre la base de una planta productiva más competitiva. 

La diversificación de mercados ilustra en sf misma la necesidad de nuestro pals por 

consolidar y aumentar su presencia comercial de forma continua en el extranjero. 

(139) ZAIDENWEBER, !., obril 9 de 1990. 

(14D)BRAILOUSKY, V., lbril 9 de l'l'iO. 

c.~l 
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J.2.1 Plan Nacional de DesatTOlla 1990-1994. 

De acuerdo con los objetivos del gobierno para aumentar la presencia comercial de nuestro 

pa!s en otras ;!reas del mundo, los siguientes instrumentos jurldicos establecen las lineas de acdón 
que abran de seguirse para alcan1-ar los objetivos de diversificación comercial. 

Siguiendo los lineamientos del PND 1982-1989, este nuevo plan en materia de comercio 

exterior apunta hacia la diversificación de mercados como medida que atenúe los efectos de la 

recesión en Estarlos Unidos. 
La estrategia a seguir parte de los siguientes punlos con los que se ubica la intención del 

Gobierno de nuestro país por aumentar la participación óc México en los foros internacionales y 

convenios bilaterales. 

El PND 1990-1994 se refiere a lo siguiente: 
Utilizar niveles de protección adecuada que eviten caer en ineficiencias y pérdida de 

competitividad. 

Fortalecer la infraestructura de comercio exterior (puertos y fronteras). 

Adecuar el tipo de cambio "de forma realista• (por lo que se Ctltiende que óebe ser lo 
suficicntememtc subvaluado para incentivar las exportaeiones). 

Considerar las ventas de insumos nacionales a la maquiladora como si fueran exportaciones. 

Simplificación administrativa. 

3..1..2 ~rama Nacional de Modcrnlzacl6n Industrial y del Comerelo Exterior 1996-1994. 
Objetivos: 

A) Propiciar el crecimiento de la industria nacional a través del fortalecimiento de un sector 

exportador con altos niveles de compeútividad. 

B) Lograr Ct1 desarrollo industrial mái equilibrado,propiciando una adecuada utilización 

regional de los n:cursos. 

C) Promover y defender los intereses comerciales de nuestro pa!s en el extranjero. 

D) Aumentar los niveles de productividad, empleo y bienestar de los consumidores. 

Estrategia: 

Modernización industrial orientada hacia el comercio exterior, a partir de los siquientes ejes 

~torcs: 

A) Internacionalización de la industria nacional mediante la consolidación de la apertura 

comercial y la promoción de la invcrs<ón extranjera. 

B) Desarrollo tecnológico y mcjoramienlo de la productividad y calidad. 

C) Desrcgulación económica; esto es, la modernización del marco normativo de las 

operaciones comerciales para una mayor agílidad de éstas. 

c .. ,,a.lo3 
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D) Promoción de exportaciones. 

E) Fortalecimiento del mercado interno, mediante la recuperación del poder adquisitivo, 

mejor distribución de los recursos en el territorio nacional y la reactivación de la inversión producti

va. 

3.2.3 Principales lst.itucloncs nacionales que apoyan las actividades de comercio exterior. 

A continuación se mencionan las funciones de aquellas instituciones que apoyan la labor 

promociona! y financiera del comercio exterior de México. Su importancia radica en que son las que 

llevan a la práctica las medidas de política económica a través de la canalización de créditos y 

promoción. Se menciona también al World Trade Centcr (Centro de Comercio Mundial) porque 

además de haber surgido como proyecto de la iniciativa privada, ha recibido un fuerte apoyo del 

gobierno mexicano. 
El Banco Nacional de Comercio Exterior C.N.C. se funda en el afio de 1937 como 

institución de crédito promotor y organizador del comercio exterior de México. 

En 1976 se estableció su ley orgánicaº"' constituyéndose en una institución de ban<>l 

múltiple.sin embargo, fue hasta 1986 a raíz de la desaparición del Instituto Mexicano de Comercio 

Exterior IMCE (1985), cuando dicha institución bancaria aumentó sus facultades en materia de 

apoyo al comercio exterior de manufacturas nacionales. Se crearon las direcciones de Asistencia al 
Exportador y de promoción externa; las Gen:ncias de Estudios Se.:toriales, y de Asistencia Jurfdica 

al Exportador. 

As!, en 1986 se establece una nueva ley orgánica que lo concibe como banc;¡ de desarrollo, 

coordinadora del financiamiento y la promoción del comercio exterior<1<n. 

Poco a pooo el Bancomext se ha ajustado a los cambios de la política de comercio exterior. 

Sus funcioncs de promoción y arbitraje'"~ se han visto fuvorccidas por el aumento de su parti

cipación en las siguientes áreas: 

Financiamiento para la producción y comercialización de los productos exportables; 

coordinando y administrando el Fondo de Fomento para las Exponacioncs de manufacturas 

(141)Jliui!>..Qlkill, M¿,i«>, 20 de enero de 1986. 

(1•2)Lanueva Ley salió pLi.blic.wd.acJ 20 de cnet"Ode 1986, Bancomexr, Jnformq de Autoevalu..ci6f! 1982·1988, México, 
1988, 40p. 

(143) Ley Ott4oica del Banco Nacjonal de Comercio Exterior. en: Djario Oficial dela &dmsi6o, 20 de Meto de 1986. 
Fecha a partir de la cual Bancomext concede cr&litos y garantíu: que foinet1lcn el comen:io exterior de Md..tico de forma 
pe~. 

C•pitalol 
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- Apoyo para elaborar estudios de mercado 

- Coordinación de las 36 consejerfas comerciales de México en el exterior. 

El banco ha establecido convenios de cr6:1ito recíproco mediante los que se obtienen las 

garantías del banco central del país negociado; de estos se tiene con Cuba, Pení, Guatemala y China 

entre otros. 

Asimismo coordinar las acciones de la Comisión Nacional para la Protección del Comercio 
Exterior (Tribunal en el que se 'lcntilan controversias en materia de comercio e~tcrior interna
cionales por incumplimiento de los términos del contrato de compra-venta). 

Desde la segunda mitad de 1987 la Compañía de Seguros de Crédito a la Exportación 

(COMESEC) administra bajo la supervisión del Bancomcxt, la póliza de cobertura contra riesgo 

politico garantizando las operaciones en sus f::ses de venta y de pre-exportación; cubriendo en el 

primer caso el peligro de la intransfcribilidad de divisas del pafs cliente, y en el segundo caso, la 

falta de pago de créditos para la producdón. En 1988, el Banco otorgó garantías por un to~11 de 

2131 miles de millones de pesos, 118% más que en 1987 (97% respaldaron la fase de pre

exportación y el 3 % restante la de venta)º'°'. 

A iniciativa del Bancomcxt, fue creado el Consejo de Usuarios del Transporte en el 

Comercio Exterior (apoyo a las empresas exportadoras)"">. 

Para loo fines de este trabajo, baste hacer ésfasis en que el crecimiento de las funciones y 

del volúmen de la propia institución,(que de diciembre de 1982 a septiembre de 1988 aum..-ntó sus 

recursos de 258 357 millones de pesos a 16 807 993 millones"'"), apuntan hacia el objetivo de 

diversificar mercados. 

"La comercialización de productos y servicios mexicanos en el extranjero, diferentes al 

petróleo, es n=riamente el camino que se debe seguir diversificando mercados .. 'º"'" ... y !a 

actividad de promoción en el exterior será vital ya que el mundo entero atravieza momentos difíciles 

y la compelencia y el proteccionismo son cada dfa mayores ... "'""· Para tales efectos el 

(tSO) ib., pp.550-564. 

(151)Cl&ri6a Rcyco E., 1987, p.253. 

(152) B.aocomext, 1988, (ver ciíns). 

(153) ll&ncomexÍ, t983, pp. 302-308. 

(t54)Clari6n Reyes E., 1987, p.255. 

"""'""3 
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Bancomext ha aumentado el número de sus consejerías comerciales de 22 en 1989 a 36 para mano 

de 1991n"1• 

A continuación se enlistan las consejerías comerciales de Bancomcxt. Su presencia en 

distintos paf ses es fundamental para la actividad promociona! del comercio exterior de mfaico y su 

objetivo principal es abrir posibilidades de negocio para México en los países en los que están 

establecidas, llevando la imagen de Mbico y sus productos a los consumidores de esos merc;idos. 

A través de estas ol1cinas se desempeñan actividades de enlaces con bancos cxtr.utjeros para 
la realllación de operaciones. 

NUEYAS CONSf./.lIBIM 

- NORTEAMERICA: SEATrLE, 
MONTREAL. 

- SllDAMERICA: SANTIAGO 

-~:SIDNEY 

- MEDIO ORIENTE: RIY AD (ARABIA 
SAUDITA) 

-hfilb: HONG KONG, TAIPEJ, SINGAPUR 

- Ch.RJ.fiE: PUERTO RICO 

- fil!BQU: BRUSELAS, BARCELONA Y 
ESTOCOLMO 

- EUROPA CENTRAL PAISES SOCJAUS
TAS.: VIENA (con asistentes en las capitales 
de Europa Oriental). 

En 1983 los principales destinos en los que el Banco reali1.ó operaciones comerciales fueron: 

América: Estados Unidos, Canadá, Cost'< Rica, El Salvados, Panamá, Argentina, Brasil, 

Colombia, Perú y Venezuela. 

Europa Occ.: RFA, Bélgica, España, Francia, Holanda, Reino Unido,Italia y Suiza. 

Europa Ole.: Yugoslavia y Chccoeslovaquia. 

Asia: Hong Kong, Japón, Tailandia y Taiwán. 

Afrlca: Argelia y M•rruecos. 

OCf'aDÚI: Australia y Nueva Zclandia. 

Las operaciones comerciales que el Banco apoyó fueron a la exportación de productos 

alimenticios, minerales, químicos, aparatos y material elécrico, material de transporte, manufacturas 

textiles, metálicas, de papel, piel, piedra y vidrio"'"· 

(1SS)Cifru propon:iooadas por el dcp:ut.unento Ji;: Prorno<:iOO E:ttema del Banco. 

(156) J:l!=il!..ll!l<ri2!, julio de 1989, pp.551).564, 
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Asf, la labor promociona] primero del Instituto Mexicano del Comercio Exterior IMCE (que 

operó hasta 1985 cediendo a panir de entonces las funciones de promoción al Bancomext) y 

posleriormentc del Bancomext complementarían el esfuerw que el sector industrial ha venido 

realizando para adaptarse a los cambios en la política. A saber, un cambio de mentalidad que 

significa adecuar la producción a las necesidades de mercado es decir, producir artículos suceptibles 

de venderse en otros lugares y no sólo exportar lo que se produce. 

WORLD TRADE CENTER 

Enmarcado en el ambiente de facilidades que el Gobierno Federal ha venido proporcionando 

a la iniciativa privada para que ésta considere atractivo las actividades de comercio exterior, se ha 
puesto en marcha la construcción del Centro de Comercio Mundial-México (World Trade Center

México,). 

Con esta medida se pretende centraliz.ar los servicios a fin de facilitar las operaciones 

comerciales de México con el exterior. 
La idea de crear un espacio físico al margen de actividades polfticas, en el que las 

operaciones comerciales se pudieran realizar de forma ágil y eficiente, pasó por la mente de algunos 

hombres de negocios en los años sesenta. 

En 1968 surgieron los primeros World Trade Center en Houston, Nueva Orlcans, Nueva 

York y Tolcyo; se funda la World Trade Ccntcr Association que funciona a través de ocho comites 

encargados de coordinar los programas y polfticas elaborados por la Asamblea General en tomo al 

funcionamionto de todos los World Trade Ccnter: 

- Comité de Cántaras de Comercio, Clubs y Asociaciones 

- Comité del Futuro 

- Comité de Facilidades 

- Comité de países en desarrollo (Industrializing Nations) 

- Comité de Información y Comunicadón 

- Comité Jurfdico 

- Comité de Investigación y Desarrollo 

- Comité de Política Comercial. 

Actualmente operan 200 WTC en el mundo panicipando activamente en las operaciones de 

comercio inlernacional; ejemplo de ello es que el de Taiwán maneja el 653 del comercio de 

(China}. 

Capihdo J 
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El objetivo del World Trade Ccnter es complementar los servicios ofrecidos por las agencias 

de los gobiernos o las organi1.aciones pñvadas en materia de comercio internacional; buscando 
aumentar el volúmen de éste, las oportunidades comerciales, y reduciendo los tiempos y costos de 

las operaciones'"". El WTC-México está recibiendo financiamiento y apoyo de Bancomcxt, el 

cual considera a esta empresa como un valioso proyecto para el incremento del comercio exterior 

de nuestro país. Los servicios de apoyo son entre otros el acceso al banco de datos (NCIWORK) 

sobn: información comercial (oportunidades comerciales, oferta y demanda internacional), salas de 

exhibición, oficinas bancarias, de transporte, aduanas etc. 
No es una institución interlocutora de intereses identificados con algun grnpo, por lo tanto 

no influye sobre la política comercial de ningun gobierno. 

El éxito que la empresa habría de tener más adelante en todo el mundo, incluyendo paf ses 

oo:identales desarrollados y en desarrollo, y algunos países de economía planificada, pcm1itirfa la 

construcción de otros World Tradc Center. Asf, para 1989 ya estaban operando 70 World Trade 

Center en todo el mundo, otros 20 se estaban construyendo (entre ello; el de México) y se proyecta

ba la construcción de otros setcntaHl&). 

A manera de conclusión de este capitulo se destaca el hecho de que la nueva polftica 

comercial de México de 1982 a 1994, ha establecido las bases legales para que la actividad del 

comercio exterior de nuestro país encuentre un gran apoyo. 

En particular se ha querido plantear en este capitulo lo que concierne exclusivamente a la 

diversificación de mercados, por lo que fue necesario extraer los elemento• que abordaban este tema 

en cada apartado del mismo. 

(IS7) Thc ln<ewliQO!I Indo FORUM., 1989, pS. 

(IS8) Según un informe presentado porTouolí Guy, presidente dd WorlJ Tradc CenLer Al60Ciatioa dun.nte el •foro 
do Consulta lnd~rial .abre Comercio Exterior• organizAdo por l& CONCAMtN milllX) que tuvo lu¡ar en la ciudad de 
M~xico, el t7 de abril de 1989. 



CAPITUW4 

PERSPECTIVAS DE LA DIVERSIF1CACION DE MERCADOS EXTERNOS DE MEXICO: 

LA COMUNIDAD EUROPEA 

4.1 La Comunidad Europea 

Entre las iniciativas de integración económica que se desarrollan actualmente, la más avanzada es 

la emprendida hace ya cuatro décadas por países europeos. 

La Comunidad Económica Europea, a la que nos referire~os en adelante por su abreviatura 

CE, se prepara para expandir sus mercados y consolidar posiciones económicas y políticas. A partir 

del lo. de enero de 1993 quedará integrada en un mercado único "Unión Europea" y se referirá a 

ella sólo como •comunidad Europea•. 

Con sede en la ciudad de Bruselas, Bélgica; los 12 países de Europa Occidental que la 

integran son: Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, Irlanda, 
Dinamarca, Grecia, Portugal y füpa1la. Los dos últimos ingresaron en 1986 y quOOará~ totalmente 

integrados el lo. de enero de 1993º'~. 

La dimensión que adquirirá la convertirá en el mercado más grande del mundo, de casi 320 

millones de consumidores con un alto poder adquisitivo"">, situación que prevalecerá a menos 

hasta que México finne el "Tratado de Libre Comercio• con Estados Unidos y Canadá (en <:Uy<> 

caso, como se definió en su oportunidad, no se daría en los términos de integración que se dieron 

en la CE}, o que se inC'ltp0ren a la CE otros paises. 

Ell este sentido, el gran potencial comercial que la CE representa, le permitirá participar a 

partir de 1993 con el 36% del comercio mundialº"'. Porcenlaje mayor que la participación de 

Estados Unidos en el comercio mundial. En 1988 el porcenlaje de las exportaciones de la CE (sin 

contar a Irlanda, Grecia y Portugal) fue de 35.8%, Eslados Unidos de 11.1yJaponde9.2; mientras 

que en las importaciones fue lo siguiente: CE con 34.7%, EE.UU de 15.4% y Japón de 
6.J%D6ll, 

Ell el marco de las nuevas tendencias del comercio internacional, globafu.ación e integración 

(1S9)COM1S10N DE LAS CE, 1989-a, p.3. 

(ICSO)En CQOtrapat1ida, E&Wk>s Unidoa esta.ni: participando para 1993 con cJ 115' del conieteio mundial, Orabeodorf 
Wolf, manD, 1990. 

(161) Pllnot!ma_nfEC fndusta, 1989, p.17·18. 

(162)~. diciembre 8 de 1989, p.J 
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adelante, que el •Acta Unica Europea•, amplía las competencias del Parlamento y refuerza las 

normas mediante decisión tomada por mayoría en el Consejo. 

4.1.1 Antecedentes históricos de In CE 

l.Ds primeros pasos para la formación de un mercado común, se dieron en 1950 oon el "Plan 

Schuman• con el fin de integrar las industrias del carbón y del acero de los 6 miembros originarios; 

Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y Países BajosU6S>. 

En esta dirocción se constituyó oficialmente en 1951 La Comunidad Europea de Carbón y 

del Acero (CE.CA). En 1957 se firmó el "Tratado de Roma• en el que se establece la Comunidad 

Económica Europea, con alcances sólo de Unión Aduanera. Simultáneamente funcionaban la CECA 

y la Comunidad Europe.i de Energla Atómica (EURATOM), ésta ultima para el fomento del 

desarrollo paclfioo de la energía nuclcar'1"". CECA y EURATOM aseguraban la integración por 

sectores económicos que permitirían a los países miembros establecer las bases de una relacion 

equilibrada. 

En esos intentos por establecer los matices de la integración, se llevaron a debate dos temas 

que experimentaron el fracaso de dos proyectos propuestos. l.Ds temas habían sido las relaciones 

exteriores y In seguridad, y los proyectos "La Comunidad Europea de la Defensa• y "La Comunidad 

Política". 

El proceso de unificación de la "Unión Europea" que quedara ooncluido el lo. de enero de 

1993 si no hay cambios al respecto, se estableció jurídicamente en el Tratado de febrero de 1986 

que entró en vigor desde el lo. de julio de 1987 y que se conoce como •Acta Unica Euro
pca•Cl67l. 

El "Acta Unica" sustituye al "Tratado de Roma• resaltando además de la estructura 

económica, la estructura política, lo que hace que su relación con el resto del mundo no sólo se dé 

en el plano de lo oomercial sino también en las áreas financiera y política. Ese documento define 

cambios en la regulación en materia fiscal, transporte, normas de estl>ndarización de empaque, y 

(16S)COMIS!ON DE LAS COMUNIDADf,> EUROPEAS.t989·•. t989. p.3. 

(166) ib, p.5. 

(167)&C<!bar Monlero, 1985, p.5 . 

......... 
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unificación del sistema decimal, a fin de que se establezcan las condiciones para que se haga efectiva 

la libre circulación de personas, mcrcanclas, capitales y servicios'"". 

El sistema monetario de la Comunidad tuvo su oñgen en marw de 1979 con el fin de crear 

una moneda única para toda Ja comunidad. Así surgió la Unidad Monetaria Europea "ECU", cuyo 

valor se establece diariamente en base a la suma de diez mome<las comunitañas en paridad frente 

al dólar estadounidense'""· 

Es importante resaltar que fuera de la política comercial, cada pals miembro mantiene su 

propia estructura de Gobierno. Aunque ya se está pensando en llevar esta integración a un nivel que 

lleve a Ja integración política en el futuro. 

E.STRUCTURA;. 

Los órganos centrales de la CE son Io.'i siguicntcsux,: 

Consrjo de Ministros, mecanismo supranacional de toma de decisiones en mateña 

comercial. Se forma con un representante de cada país miembro; cada cual, tiene votos en 

proporción a la población del país que representan. 

La Comisión: propone y y controla la puesta en marcha de la polltica comunitaña. 

El Parlamento Europeo: ejerce un control polllico sobre el Consejo y la Comisión, lo 

integran 518 eurodiputados elegidos en proporción a la población de cada páls miembro. 

El Tribunal de Iustkla: órgano encargado de la resolución de controversias surgidas en el 

seno de la Comunidad. 

Cuando entró en vigor el "Acta Unica Europea• (julio lo. de 1987), el proceso de toma de 

decisiones cambió del sistema de "unanimidad" al de "mayoría calificada", a fin de agilizar las 

decisiones en mateña internacional'"''. Dicho documento establece además, un "proc«limiento 

de cooperación" entre el Consejo y el Parlamento, por m<Xlio del cual se "puede modificar la postura 

del Consejo sobre una propue..ta de la Comunidad ampliando el márgen de maniobra polltica del 

(168)Comisi6a do las CE, 1989, pp.9-10. 

(169)0FICINA ESTADISTICA DE f...\ CEE, 1989, p.17. 

(170)COMIS!ON DE LAS CE, 1989-a, pp.S·13. 

(171)LAJOUS,Roberta, 1990, p.SSS. 
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parlamento y su influencia sobre la legislación Comunitaria"""'· Entre las áreas de decisión están 

las de tomar posturas internacionales y supervisar en estrecha coordinacion temas de seguri
dadoni. 

La CE opera mediante 7 polfticas comunes, a saber'"': 
1.- Agrícola (Polftica Agrícola Común PAC relativa a la modernización de la agricultura européa 

y la comereialización de sus productos). 

2.- Social (enfOO!Lla a resolver el desempleo) 

3.- Regional (apoyo a los miembros con economías más atrasadas para lograr un cre<:imiento 

armonioso de todos los miembros). 
4.- Transporte {para facilitar la circulación de personas )' merean:!as). 

5.- Pesca (surgida en 1983 bajo el programa "Europa Azul" que quedará integrada en 1996). 

6.- Competencia (para evitar subsidios y competencia desleal a trav6 de conceder un trato 

igualitario a las empresas de todos los países). 

7 .- Comercial (relativa a la promoción del mercado interior y los intercambios con U:reeros paíse." 

La política comunitaria de relaciones comerciales con otros países se rcalira en base a cuatro 
insll'Umentos: códigos anlidumping y anlisubsidios; cláusula de salvaguarda y re<:iprocidad en el trato 

comercial. Principios a los que se hizo referencia previamente en el aparta<lo del GAIT. 

A manera de ubicar a la CE como el esfuerzo de integración comercial que t.a llegado más 

lejos con resp«lo a otras organizaciones en Asia, Africa y América Latina, conviene mencionar que 
existen distintos niveles de integración que se distinguen entre si por el grado de compromisos entre 

los países miembros del bloque y su actuación común frente a terceros países. 

En este orden de idéas, la CE se encuentra en el nivel más alto de compromiso y que 

corresponde al de Unión Económica. 

A continuación se explican las diferencias entre los distintos niveles de integración'"~: 

lo. Zona de libr< comercio: se eliminan o reducen las tarifas aduaneras entre países 

(t72)COMISION DE LAS CE, t9S9·•· p.J. 

(173) En ¡cnera1, toda la bihliogrft& sobre la Comunidai.I dodic.a un apa.rUdo a la ctpticaci[on de la caltucfUra de la 
or¡miz.aci[on. En lOI prótimo5 a.t'°5 r.e espera que uno de lo§ problemas mú disculido!l t.el el de la apertura polnica 
que debe resultar de Ja unidad comercial. 

(17~)COMISION DE LAS CE, 1989-a, p.l. 

(17S)ESCOBAR M.C., t9S5, p.3. 
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miembros. Un ejemplo es la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 

2o. Unión Aduanera: además de las características de la Z<Jna de libre comercio, los 

miembros establecen un arancel común frente a terceros. 

3o. lntegnición Ecomómica o MercBdo Común: Se eliminan las restricciones a la libre 

circulación de capitales, personas, servicios y mercancías entre Jos países miembros. Los 
compromisos se asumen obligatoriamente por todos los miembros, tienen fuerza de ley y 

gozan de una estructura de carácter supranacional y autónoma. 

4o. Unión Econ6mica: Se unifican las pol!Licas comerciales, fiscales y monetaria5. 
Este carácter supranacional implica que toda negociación comercial de un tercer país con 

algun pals miembro se hará extensiva a cU.1lquier otro miembro. Ningún tercer pals podrá 

negociar bilatcralmenlc en materia comercial con alguno de los países miembros de la 

comunidad. Toda negociación se llevará en el seno de sus instituciones, y sus resulta.dos 
tcndran el mismo efecto para el comercio internacional de un tercer país con cualquiera de 
los pafses miembrosff~). 

El GATI permite en su articulo 24, el establecimiento de agrupaciones de paises que 

mantengan preferencias comerciales no extensivas a terceros países. Ello puede entenderse como 
la evación de la "cláusula de la nación más favorecida". 

Es el grado m:ls alto de integración, implica la unificación de políticas económicas, 

monetarias, y fiscales (un solo sistema tributario), dicL<1minadas por un órgano supranacional. 
Asimismo se mantiene la libre circulación de mere.andas, personas y servicios. 

4.2 La CE en el cscenarlo Internacional 

La unión de los doce paises miembros le concede una gran dimensión que constituye un factor 

dinamizador de la economía mundial. Por lo mismo, Europa fortalt"CC su participación en materia 

de política económica, financiera y comercial, afectando el escenario internacional. 
En principio, la Europa del Este se ha convertido en un centro de intéres de los capit'!lcs 

provenientes de los paises desarrollados hacia la inversión destinada a la fom1aci6n de un sector 

privado en esos paises. 

De enero de 1988 a octubre de 1989 aumentaron las coinversiones de empresas comunitarias 

·en cinco paises de Europa del Este, pasando de 160 a más de 2,000 respectivamente; sólo en la 

URSS en octubre de 89 .. ."los socios en 327 de las 929 empresas conjuntas registradas . ." en ese 

(176)COMISION DE LAS CE .• 1989-a. pp.11.-t2. 

c. ...... 
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adhesiones de otros países como lo podrfan ser Hungrfa y Ch=icslovaquia. 

Por otra paru:, el desequilihrio del mercado internacional del petróleo a ra!z de la in\'asión 

de hale a Kwair, propició que Ja Comunidad coincidiera con los intereses estadounidenses en materia 
de polftica inlemacional. Para Estados Unidos, la movifü.ación bélica en el Golfo Pérsico y el alza 

de los precios internacionales de petróleo afectaron su economía, especialmente por la especulación 

financiera y el latente peligro de disminuir sus reservas energéticas. 

Para Jos países de la Comunidad dicho conflicto ha provocado el aumento en las tasas de 

interés, la inflación y Ja caída de la bolsa de valores. 

En este contexto, los bloques comerciales como el ilfltes descrito (Comunidad Europea), 

Japón y los países de reciente industriali1.ación (Nic's), obligan a Estados Unidos a acelerar su 

propio esfuerzo de integración comercia! en América. 

Para muchas empresas norteamericanas, la "Europa del 92" ya constituye una oportunidad 

de mercado. De 1986 a 1989 disminuyó el déficit estadounickrtsc con la Comunidad pasarnlo 

de 28,000 a 1,300 millones de dólan!s respectivamente, habiendo vendido principalmente 

bienes de capit.al (un 46% en 1989) y en segundo lugar aeronaves, calzado, objetos de arte 

y antiguedadcs'iu'. 

4.2.1. La CE y 1"' paf= en desarrollo 

Al margen del GATI (que regula el comercio de manufacturas), el comercio internacional de otros 

productos se rige por "Convenios Internacionales de Produclos Básicos'. Creados a instancias de 

la UNCTAD en 1964 con objeto de sostener los precios de los básicos, a través de garantizar la 

participación de cada país productor conforme a una cuota''"'· 

Existen dos esquemas, el primero es el de 'Básicos Especiales' form.ado por 18 acuerdos 

internacionales sobre: café, azúcar y cacao, (suscritos por México); otros son la Organización de 

Países Exportadores de Petroleo, OPEP; Convenio Internacional de Países Pobres; agropttua-

(IBJ)lNFQRMEDE !.A SITTfAC!ON ECONOMICAjulio 1990, pl2. 

(f84)Enteodido por háicoa o materias primas aquellas que no han sufrido un proceso de lnn!lfonnación y que por 
consi¡uicote no cuentan COd valor &¡regado. 

Capi.lo 4 
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el 381' de sus importaciones""'. 

Cíenamcnte que fa CE es el comprador más importante y el segundo proveedor de los países 

latinoamericanos. Casi todos los productos exportlldos por Latinoamérica hacia la Comunidad están 

libres de impuestos o con un pago máximo del S% en arancelesº"'· 

Sín embargo, Latinoamériea ert conjunto no es prioriiario en el comercio exterior de la 

Comunidad, en los últimos diez años se ha registrado una tendencia a la reducción de las 

exportaciones de la comunidad hacia países latinoamericanos"'". 

CUADRONo.9 

TF.NDENCIA DE LAS EXPORTACIONES DE LA CE HACIA A.L. EN J..OS 80's 

(millones de dólares) 

1980 19,000 md 

1984 11,800 md 

1986 14,200 md 

Fuc-nte: eQQ «ÚfQS de SALINAS CHA VEZ, A-. "El comccio do México coti la CEE•. Comrrdo Exterior. 10(6), juitio d~ 
1990, p.5<53. 

(IB<J)ComislOO. do lu eo....,¡.¡,.¡., ll1UO!'=, o;:tubrc do 1987, p.S. 

(l!IO)Comitim; do las Comunid>dcs Europeas, 1989-b, p.10. 

(191)í1> .. p.11. 



CUADRO No.10 
EXPORTACIONES DE LA CE HACIA A.L. 

Enero-Junio 1989 (1,000 ECU) 

BRASIL 7'093,171 ME<ICO 

VENEZUELA 892,590 ARGENTINA 

CHILE 516,823 GUADALUPE 

MARTINICA 444,235 COLOMBIA 

CUBA 310,774 GUAYANA FRANCESA 

PAN AMA 271,033 ECUADOR 

PERU 155,312 

Fuco.~: Eurost.at, datos proporcion.:i.dos por las oficillAll de la- CE en México. 
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l '731,598 

647,859 

446,029 

415,842 

307,824 

187,063 

Intra·regionalmente la CE cc~tra su prioridad en entablar relaciones wn otros grupos de 

países que tengan el mismo interés de aumentar sus flujos comerciales internacionales; en este 

sentido, ha mostrado un especial intercs en sus relaciones wn el Grupo de los Ocho, el Pacto 

Andino, el Comisión Económica para América Latina CELA y la Secretaria de Integración 

Económica Centroamericana SIECA'""· 

4.2.2 Sistema Generalizado de Preferencias SGP de la CE 

El Sistema Generalizado de Preferencias fue creado en 1968 a instancias de la Conferencia de 

Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD); estableciendo el carácter unilateral de 

Jos países industrializados de conceder beneficios arancelarios a países en desarrollo apoyando su 

comercio. 
El "Sistema Ganeraliz.ado de Preferencias" de la CE se estableció en 1971, para conceder 

la excensión o reducción de aranceles aduaneros para más de trescientos productos agríwlas, y 

productos transformados a países en vías en desarrollo, entre los sualcs está México'"n. 

Con este objetivo, la CE revisia anualmente la lista de productos de su SGP. Analii.a la 

situ;;ición del mercado comunitario con respecto a los productos de la lista, y se verifica el grado de 

(192}EI Grupo Je los O.:ho lo integran: Argentina, Brasil, Colomhia, México, Panam;i, Peni, Urugw.y y Veneruela; 
el Grupo Andinci: Boliv1a, Colombia, EcU.1.dor, Perú y Veneruela. 

(193)Corrusión de las ComuniJ.id~s Europa .. ·., Qc.,_Jdh, Docu~to~ 15187, Bél~ic.3, octubre de 1987. 

Capi1ulu-' 
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desarrollo industrial y competitividad de los paf ses beneficiarios para conlcmplar su exclusión o no 

del sistcma<194i. 

Así, cada país de la CE detennina un porcentaje de sus importaciones de los productos en 

lista, para ser sujeto al esquema SGP. 

Dentro del SGP de la CE los paf ses del grupo de países de Africa, Caribe y Pacífico (ACP), 

inlcgrado actualmente por 66 miembros, go1.an de mayores privilegios que el resto de los países en 

desarrollo. Al respccto 1 la CE no limita con cuotas comerciales el comercio procedente de países 

del grupo ACP. Asimismo, c::.tos JMÍSC.s no pagan derechos aduanales en sus ventas a la Comunidi:td 
y en casos especiales como el azúcar, Ja Comunidad otorga garantía de compra y precio si este 

producto procede del grupo ACP. 

En este marco, el 90 ~ de las importaciones dt! la CE proc<."dcntes de países en desarrollo, 

enlran libres de dcrcchosº"}J. Y en lo que corresponde a México, éste solo aprovecha en un 54 % 

el SGP de la CE'""'-

El desapro~cchamiento del SGP Comunitario por parte de nuestro país, se explica por el 

hecho de que falta aumentar la cantidad de mercancías que entran a ese mercado favorecidas con 

estas preferencias. Uno de los problemas es que la oferta exportable nacional es insuficiente por lo 

que en caso de aumentar la demanda europea de nuestros prodcctos la capacidad para satisfacerla 

e<ccde los montos producidos. 

En otro punto, es igualmcnto conveniente aclarar que los paf ses del grupo ACP ejercen una 

gran compelcncia sobre el resto de los paf ses en desarrollo, quenes pierden mercados en LEuropa 

por que sus productos salen de competencia. 

4.2.3 Prinelpalcs proveedores de ~' CE 

La CE recibe el 20% de las expcrtacione:; realiudas a nivel mundial, sin contar el comercio entre 

(194) Diario Ofici1l d~ u., CE. L. 375, BJio 31, oJiciembrc 31de1988, 

(195}Comisióa de las Comunidades Europeas, octubre, 1987. 

(t96)AGUILAR M .• enero t9 Je 1988, p.42. 
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CUADRO No.11 

CE:PRINC!PALF.S PROVEEDORES 1988-1989 

GRAN BRETAÑA 

ASIA ÁfkJCA nmi.orA J.ff.DlO OR.It.NTE AJ.IÚUCA LATINA 

lº Hong Kong Sudifric.a Turquía Arahls S,,.uJilJl Dr1.«il 

lº Core& Ari;elia Puloni.\ L-.nd Cllle 

3° Singapur Kenia Yug~b.\'ia Egipto México 

tllANCIA 

ASIA Ál1'.ICA ttlROP"'- 1 S.HZOlO OIUFNrn A.MtRJCA 1.AT1HA 

lº Core.e. Mll.(rut.:c{:is Turquía Anhia Saudita Br¡¡sil 

lº Itcpúbücii Argelia Yug(}:!:!;J.11.vis lru¡ Mé:tico 
Popular d.e. Chiru: 

3° Hoog Kon¡: Sudáfrica Poluttia lrfa d:iib 

REl'IJBLICA n:DERAL ALEM'ANA 

ASIA ÁFlllCA r.1morA ME.DlOO~IT:NTE AMÍ:.R!CA u.ruu .. 

1º RqJlblica Sudífric.n Yu&<)O!llavia AnbiaSnuJ.it.1. Dn1..'>il 
Popular do China 

2º Hon¡ Kong Nigeri.11 Turqu.!A brr..el Chllo 

3º Corea Arselit. Pclonia Argentina 

ESPAÑA 

ASIA ÁI1!.K'A EUROPA MEDIO OJltE.N'f( AMti!.JCA LATINA 

1° Cor« Nigeria Turquía hin M6xioo 

2º ReplbJics Argdift Yu¡¡oesllwi2 Anbia SJ.udits BtMil 
Populu de Chin• 

3° Hnog Koo¡: SudJfrica Rumania As¡ entina 

Fuent.e: Elllboraci6n propia con tlat.os dd lntun.i.tional Monetary Found, Dim:1i11n ofTrwJe Slatjftjq, Wuhingt.oo, abril de 
1990. 

Capado• 
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El intéres de Ja CB en los países en desarrollo es, además de significar en conjunto su 

mercado más grande como se hizo referencia previamente, porque la CB depende en un 70% de las 

importaciones de materias primas y casi en 50% de las de petróleo. 

CUADRO No.12 

COMERCIO MUNDIAL DE LA CE:l987 
(mil millones de ECUS) 

PAISES IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

OllUPO ÁFRICA-CARIBE·PAcfFJCO 16.4% 13.8% 

AM¿RICA LATINA 19.4% 13.5% 

FueDle: EUROSTAT, en: Or4ficO!I do h1 CEE, Documental Europeot, 1-1188, eDetO do 1988, 

C.pblo• 



CUADRO No.13 

'ló DE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 
PROCEDENTES DE PAISES E.~ DESARROLLO 

Benelux 10.0% 

Dinamarca 4.6% 

República Federal Alemana 24.3% 

Grecia 1.9% 

España 5.9% 

Francia 17.8% 

Irlanda 0.9% 

ftalia 15.0% 

Portugal 1.5% 

Reino Unido 18.1% 
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Puenlc: Coa. d&lOI del Conai:jo de la CE. ApUcacjóg de Rrrfcrcndy itMtalipdupm el fflo 1989 a drterrnjMdotproc;lu~tof 
indUJtrialat origjnttñot de nafi,:1 ro drM(U!llo ~glamento (CE) Na. .=257/SB, Oiciembro J9 de 19U. 

Dentro de Jos privilegios comerciales está el de que a raíz de Ja ·convención de Lomé• se 

reconoce un proceso de "indización" de Jos básicos a los países ACP, para evitar el efecto del 

incremento en los precios de los productos de los países de la CE. y con ello garantizar el comercio 

entre ambos grupos de países. La "indiz.ación' implica que si un producto de la CE. sube de precio, 

coma por ejemplo un tractar alemán, Zambia aumentará en la misma proporción el precio del 

producto que exporta hacia Alemania como por ejemplo, carne. Dicho mecanismo opera a través 

del 'Fondo de Estabili>:aClón de Exportaciones de los países Básicos' STABEX"011• 

Dichos privilegios se establecieron por la Comunidad en 1963 en los convenios de Yaundé, 

y más tarde en 1975 en el convenio de Lomé (mismo que se firmó nuevamente para operar en los 

períodos 1979-1985 y en 1986-1990).EI sentido de esos convenios es el de destinar ayuda a paises 

de reciente independencia a través de programas de cooperación financiera, alimentaria, técnica, 

(201JEUROSTAT, l9S9·b, p.lO. 
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agrícola, industrial, cultural, social, comercial etc. Además de ello el convenio vigente, amplia sus 

alcances hacia el fomento a la inversión industrial, la investigación y el medio ambiente"°". 

4.2.4 La Industria frente a la nueva dinámlai comercial en la CE 

Una investigación sobre empresas extranjeras y empresas de la Comunidad, revela que ambas 

esperan frente a la CE de 1992 beneficios en los siguientes puntos"'"'. 

i) Mayores oportunidades de mercado, y reducción de costos a través de: 

- Estandarización de normatividad relativa a la producción (normas té<:nieas) y venia de 

mcreancfas (empaque, etiquetado, contenido etc.) y servicios. 

- En materia de servicios mayor eficiencia de la infraestructura y velocidad en los sezvicios. 
- Reducción de número de trámites. 

ii) Aumento del ambiente de competencia 

- De los monopolios estatales de los países de la Comwúdad. 

- Establecimiento de compañías extranjeras, algunas de las cuales tienen gran capacidad de 
penetración de los mercados. 

- Formación de alianzas de empresas. 

De hecho, Estados Unidos al igual que los demas países interesados en penetrar y expandirse 

rJl el rnen:ado comunitario, enfrentarán un gran reto en cuanto a la permanencia y cslablecimiento 

de sus empresas transnacionales que tienen sucursales en varios pafse. de la Comunidad. Ello porque 

se enfrentan a mayor competencia surgida de la adopción, por los países de la Comunidad, de 

nuevas formas de comerciar, más agresivas y acordes a una estrategia global de competencia basada 

en nuevas tecnologías. 

Ante la Union Europea de 1992, las empresas norteamericanas tendran que definir una nueva 

estrategia para permanecer en la CE; la estrategia global de competencia de las empresas europeas 

hacen que tanto Estados Unidos como Japón enfrenten las siguientes situaciones"°": 

l.- Aquellas corporaciones globales que tienen oficinas en distintos países de la comunidad, 

tendrán que pasar de estrategias de venta locales a una de tipo "Pan-Europea• a fin de aprovechar 

(202)Comisión de las Comunidades Europeas, octubre 1987-b, p.6. 

(20l)VANDERMERWES., t989, pp.47-51. 

(204)MAGEE, l., may-jun d. t989, pp 78-84. 
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ii) Descentralización de operaciones de comercialización, estableciendo centros de producción 

y distribución cerca de los mercados de consumo. 

iii) Mejor pianeación de la estrategia de promoción, distribución y venta. 

La CE de 1992, no pretende en si misma, facilitar el acceso de productos de otros mercados. 

Mas bién las negociaciones se darán bajo el principio de "reciprocidad" (al que apelan los 

miembros del GATI). La CE busca con su unidad, apoyar el desarrollo de sus empresas, "Europa 

para los europeos"""". 

Hay que tomar en cuenta que la CE, Japón y los Estarlos Unidos han desarrollado 

paraJeJarncntc las siguientes áreas industriales: espacial, nuclear, telecomunicaciones, inteligencia 

artificial, biotecnología, electrónica, nuevos materiales, semiconductores y las areas de servicios 
(financieros, de mantenimiento, transporte etc.)009'1. 

El resultado de una investigación que tomó como base a ochenta altos ejecutivos de empresas 

Comunitarias y otras extranjeras reveló la existencia de distintas apreciaciones de las situaciones por 
superar frente a la Unidad Europea. 

En el cuadro catorce, se puede ver como existe una gran preocupación por las situaciones 
que tendn!n que librar las empresas para permanecer y expandir su comercio en el mercado 

Comunitario. 

Este cuadro es relativo al resultado de una encuesta realizada en 1989 sobre los efectos del 

proteccionismo derivado del Mercado Unico Europeo para 1992. 

(208)MAGEB, J., 1989, p.83. 

{209)Commiwoc of lho Europcm Communitica, 1989-<:, p.43 
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CUADRO No.14 

CE: RETOS DE LA INDUSTRIA PARA 1992 

INDU!.'TR!AS LOCALES INDUSTRIAS EXTRANJERAS 
ASPECTOS 

Posición Respuesta Posición Respuesta 

Aw:neoto ~ 1 7011 1 65% 
CompetencÍA 

Presionc8 J 17% 4 10% 
Precio/Servicio 

A¡ifü.ación de 4 17% - -
trámitco 

Adecuación • 5 1511 s 10% 
estínda= 

Protoccionisrno - - 2 55% 

Fuente: VANDBRMERWE S., •stral.cgie1 far a Pan European Mar~et•, Long Rnngp PJannjng, (Great BrilAin), vol. 22, 
No.3, 1989, p.47. 

4.2.5 Los consumidores comunitarios frente al cnmblo 

Como se tocó en su oportunidad, en el marco del fenómeno de Globaliz.ación de los mercados el 

comportamiento de los consumidores responde a un cnmbio de mentalidad que algunos aseguran 

llevará a la "intcrnacionaliz.ación del estilo de vida"ª1lll. Esto es, comprar artículos producidos 

conforme a los gustos comunes entre consumidores de distintos mercados. 

Bajo esta perspectiva, el comportamiento de los consumidores de la comunidad se verá 

reflejado en las siguientes actitudesª111 : 

- Más exigentes en cuanto a precio, calidad y mayor información sobre productos y 

servicios. 
- Harán más comparaciones entre los productos y seivicios. 

Teniendo en cuenta que el impacto de la unificación de la CE repercutirá en la estrategia de 

distribución comercial, los consumidores comunitarios serán receptores de grandes cnmpailas 

publicitarias y sistemas de venta que influirán en sus niveles de consumo. 

(2lO)LONG RANGE P .. junio do 1989, p.48. 

(2ll) ib., pp.47-51. 

c...,... 
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•cuando estos desarrollos (comcrclalcs) sean lgunlados por un creciente nivel de vida, 

habrá una mejorfa en las operaciones mayoristas y mlnorlsllls, ••• surglnln nuevas tiendas 

especlallzadns ... y nuevos competidores en !ns áreas de comerclallz.acidn .. , • Incluyendo 

extnn\lerosª"'· 

Como se puede apreciar, existe un gran esfuerzo de interpretación del fenómeno comercial 
que representa el Mercado de la CE, sobre todo partiendo de la base de que ha existido una gran 
preocupación sobre la C\'Olución que se ha venido dando en el proceso mismo de eonciliacíón de 
intereses y diferencias entre los doce paises miembros. 

En este sentido el mercado europeo encuentra una ampJia variedad de gustos, preferencias, 

formas culturales y nt-ccsidades de consumo, sobre las cuales toda estrategia de comercialización 
aplicará sus mecanismos de dislribucí6n y venta. 

El consumidor europeo requiere por tradición, asistir a un mercado fragmentario en donde 

para surtirse de diversos artículos de con'iumo, necesita acudir a varios establccimicntoscm), por 
eso los supennerca<los europeos son de menor tamaño que los estadounidenses°'". 

Sin embargo, actualmente en las grandes ciudades también existen centros comerciales de 
grandes dimensiones en los que se ofrecen al público todo tipo de bienes de consumo. 

EJl el cuadro que sigue se indican los elementos que han sido dete<:tados por los especialistas, 

como aquellos en los que incidirá prioritariamente la estrategia comercial orientada a satisfacer los 
gustos de los consumidores e.;ropcos; es decir, los efe<:tos del mercado único de Europa de 1992. 

(212)LEWIS, E., 1969, pp. 60-<ll. 

(ll3)ib., ppS1.;;1. 

(2l4)El cooccpto de •wrermuea00• en Estados Unido$. coocc:atra la tienda de aburotes, la canticeóa. panadería, 
pos<ctctú, fumada, pcocadttá et<., LEWIS, E., 1969, pp.S!-<;8. 

CapO.S.4 
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CE:CAMBIOS ESPERADOS EN EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

SITUACIÓN CONSUMIDOR COMUNITARIO CONSUMIDOR EXTitAN.IERO 

Aumento de sensibilidad 47% 60% 
al precio 

Aumento de niveles de 45% 53% 
consumo 

Necesidad de mayores y 32% 17% 
mejores servicios 

Mayor movilidad de los 15% --
consumidores 

Mayor fragmentación -- 17% 
de mercados 

Fuente: V ANDERMER.WE S., •strat.i&iet for a pa.a-europtan ma.rkec"', I.smr Rtinge Pll!.Wll!!.&, (Great Brit.11.in), vol.2.2, 
No.3,p.4!. 
~asumidor Cornua.iu.ri.o 

De acuerdo con esta infonnación, se comparan resultados diferenciados enlrC los 

consumidores de la CE en una siiuación de mercado único y consumidores extranjeros de un 

mercado otro cualquiera. 

4.3 México y la CE 

Como se mencionó en el primer capítulo del presenle trabajo, la historia comercial de México esbl 

lntimamente vinculada a su mercado tradicional, el de Estados Unidos y en segundo lugar, aunque 

en proporciones muy inferiores, hacia 10! paises de Europa Occidental. 

Considerando que para fines de 1992, la CE habrá concluido su proceso de ajusle de sus 

instrument<l! de polltica comercial aplicable a Iodos sus miembros; la dimensión de su mercado 

fortalecerá su presencia en el comercio con un esquema normativo interno para toda operación 

comercial intrarregional; y tomando en cuenta que la polltica de cambio estructural en M6:ico busca 

la inserción dcl país en nuevos mercados así como el fonalccimiento de los existenies (para lo cual 

esta negociando los términos del Tra!ado de Libre Comercio enlrC México, EEUU y Canadá), el 

C.t)lbao4 
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presente capítulo tratará de explicar la situación de nuestro país con respecto a la CE bajo los 

siguienres supuestos: 
i) La oportunidad de que México fortalezca su intercambio comercial con la CE, depende del exito 
en la adaptaeíón de su planlll productiva, as! como del mejoramiento de su sistemas de distribución, 
comercialización y promoción. 

ii) El acceso permanente de los productos mexicanos a Ja CE, dependerá de los ajustes de la planta 
productiva nacional, para que su productividad satisfaga oportunamente las necesidades de demanda 
externa. 

iii) La disminución de los efectos del proteccionismo de Ja CE, se reducirán en la medida en que 
se logren buenos ténninos en las negociaciones de México con dicho mercado. 

En las relaciones de nuestro país con la Comunidad dos temas han destacado por sobre el 

intercambio comercial, deuda e inversión. Al respecto se dá un breve panorama a fin de ubicar la 

situación comercial, objeto de esta investigación. 

En cuanto a a la inversión proveniente de Europa, se tiene registrado que Ja mayor pane de 

ésta es de paises de la Comunidad, y se destina básicamente a la producción de artfculos para el 

mercado interno"'"· Entre 1980 y 1985, el porcentaje de participación de la IED comunitaria en 

el PIB mexicano fué de 4.S%. En el mismo período el porcentaje de la inversión comunitaria en la 

inversión total mexicana fué de l l % ~'". 

Entre 1983 y 1987 esta inversión se dió en el siguiente orden: Gran Bretaña con 6.7%; 

República Federal de Alemania con 5.7%; Francia con 4.6% y España con 2.5%, núenuas que 

Japón lo hizo solo con 3.8%"11l. 

En cuanto a la deuda externa de México con la CE, hasta 1985 ésta ascendía a 20.9 mil 

millones de dólares en el siguiente orden: a Gran Bretaña le doblamos 8.6 md, a Francia 4.5 mil 

md, a la República Federal de Alemania 3.5 mil md y a España 1.3 mil millones de d61ares12m. 

(2t5)SALINAS CHAVEZ, A., Mtxico, junio do t990, p.562. 

(2t6)0alOS~ por t.~ do <Am=io y Fommlo ln<hutri.S. 

(217)SAUNAS CHA VEZ, A., 1990, p.562. 

(218)ib., P.563. 

C.-• 
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4.3.1 Relaciones comerciales 

En este apartado se analizará si se ha fortalecido el intercambio comercial con la CE a partir de los 

cambios en la política comercial de México de 1982. 

En el período que aquí estudiamos 1982-1989 el comercio exterior de nuestro pals ha 

registrado una tendencia de diversificación comercial, especialmente hacia otros mercados diferentes 

de Estados Unidos0 m. Sin embargo este fenómeno no incluye lo ocurrido con respecto a nuestro 

comercio con la CE. 

Para precisar el contenido de esta afirmación, a continuación se presenta la siguiente 
información: 

Las cifras indican que las exportaciones mexicanas a E.U.A. representaban en 1950 el 

86.30% de su total y para 1965 el 58.80%, porecntaje que se ha mantenido hasta la actuali

dad""'. 
Recientemente algunos especialistas afirmaron que • ... se nota que las exportaciones 

mexicanas a EE. UU han ido disminuyendo en proporción del total de exportaciones mexicanas, y 

los demás sectores de exportación han ido aumentando su proporción ... •C2lH(sittL1ción que se ha 

visto favo=ida por la diver>i!icación de los productos de exportación del país, principalmente por 

las exportaciooes de productos manufacturados desde el año de 1983). 

Después de Estados Unidos, los paises de la CE representan en ccnjunto el sugundo socio 

comercial de México, al representar casi el 13% de su comercio global. En contrapartida, México 

sólo representa para la Comunidad, apenas el 1 % de su comercio total, lo que deja ver que no 

somos significativamente importantes en el comercio de la ce=. 
Las exportaciones mexicanas hacia paises europeos son aproximadamente de tres mil millones de 

dólares anuales (incluyendo derivados del petróleo)ª"'· El valor del intercambio comercial entre 

nuestro pals y la CE ha fluctuado alrededor de los 5,000 millones de dólares. 

(219)CALDE.RA LANGSCHW AGER, N., junio de 1969, p.60. El autor explica quo dicho aumento en el comercio 
utcrior de Múico estuvo acompañado dcl aumento de llU cxport.ción do manufacturu. 

(220)ib,, p.60. El autor csplica que dicho aumento en el comercio exterior de México estuvo acompañado del aumento 
de su exportación de manufacturas. 

(l21Jib .. p. 56. 

(222)A. MARES, M., abril 30, t990, p.15. 

(223Jl.!nl2.MA.Lllru. "'"º tl de t990, p.14. 
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Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, de 1978 a 1988 la proporción de 

export2.ciones mexicanas a la CE, creció en casi 50% esto es, de 7.6% a 13%. Si bien las 

importaciones provenientes de la Comunidad se redujeron de 18 a 15% en el mismo periodo. 

CUADRO No.16 

MF.XICO: COMERCIO EXTERIOR POR BLOQUES DE PAISES, 1978 Y 1988 
ESTitUCTURA PORCENTUAL 

BLOQUE Exl'oRTACIONES IMPORTACIONES 

o 
pAJs 1978 1988 1978 1988 

Norteamérica 71.6% 66.1% 63.3% 70.8% 

Mercomún Centroamericano 2.6% 1.6% 0.1% 0.2% 

ALAD! 7.2% 4.2% 4.3% 3.0% 

Mercomún del Caribe 0.4% 0.3% 0.1% 0.1% 

CE 8.6% 13.3% 18.4% 14.7% 

ABLC 0.7% 0.6% 4.1 % 2.9% 

CAME 0.8% 1.3% 0.5% 0.3% 

Sudeste Asiático 0.4% 1.4% 0.5% 1.4% 

Oceanía 0.1% 0.2% 0.4% 0.5% 

Japón 2.4% 6.1% 7.1% 3.7% 

República Poplliar de China 1.0% 1.0% 0.2% 0.5% 

Resto del mundo 4.2% 4.0% 1.0% 1.9% 

Tola! 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

~nte: ElaOOraclda propl.I coa dlL!.oi '41 ILu;,cooiext S.N.C. 

Complementando lo anterior, en el cuadro que sigue se aprecia que en el periodo que aqul 

se estudia 1982-1989 el porcentaje de exportaciones mexicanas comerciado con Estados Unidos 

aumentó poco más de 10 puntos, al tiempo que también aumentó el porcentaje de exportaciones de 

CaebJ.o' 
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nuestro pals hacia la CE. 
Si bien es cierto que este comportamiento muestra un diagnóstico favorable al desenvolvi

miento de nuestro país frente a la crítica situación económica por la que pasó en 1982; es importante 
seilalar como se explica más adelante, que comparado con el período 1975-1982 el total de ventas 

fue menor, lo que algunos autores han interpretado como que • •.• el mercado europeo como destino 

de las venta> nacionales" ... "perdió importancia"""'. 

CUADRO No.17 

% DE PARTICIPACION DE LA CE EN EL COllIERCIO EXTERIOR DE MEXICO 

Enero-Diciembre (millones de dólares) 

AA o TOTAL DE 
CE EUA 

EXPORTACIONES 

1981 19'419,618 8.3% 54.2% 

1982 21'006,133 12.3% 53.4% 

1983 22'312,0ll 10.18% 58.2% 

1984 24'053,568 10.8% 58.0% 

1985 21'886,4-06 18.4% 61.0% 

1986 15·n5,062 13.7% 65.0% 

1987 20'656,187 14.5% 64.0% 

1988 20,657,633 13.0% 65.9% 

Fuente: Elaboración propi• coa dalOI de I• Revista, Cororrciq E!teóor, &ncomext, varios ndmem. ~ 1982 a 1990. 

Siendo que durante la década de los 80, nuestro pals diversificó sus mercados y la 

composición de sus exportaciones, también hay que notar que en relación a la CE, el voldmen de 

las exportaciones nacionales fué en promedio menor que entre 1975 y 1982; situación que se explica 

(224)SAUNAS CHA VEZ, A-, junio de 1990, p.SIS. 

Capa .... 
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por el acelerado aumento de exportaciones de petróleo mexicano antes de 1982""'. 

La pol!tica mexicana de diversificación de mercados después de 1976 fue producto del 

aumento de los volúmenes de producción de petróleo mexicano, no siendo hasta ralz de la crisis de 

1982 que esa pol!tica toma el sentido de diversificación de mercados enfocada a las manufactura¡. 

Es por eso que en los años 70 se hiciera referencia, entre los objetivos del gobierno, lograr que 

Mi!xico se convirtiera en una "potencia media internacional" (sic)"'"· 

Bajo esta pelJllCCfiya se Puede afiffilar Qlli( las reJadoocs dó nuestro país con lJ CE en el 

pedodp aguj estudjado 1982-1989 no se fortalecjeron en cuanto a yohlmen. pero sf mostraron un 

importante cambio en su composjci6o. líUllal Jleyó a que las exoortacioncs no oetroleras pasaran 
de 22.4% en 1982 a 65 4% en 1989"1". 

Con lo anterior se puede apreciar un fuerte esfuerzo por parte del sector exportador mexicano 

para penetrar al mercado Comunitario. 

De 1986 a 1988, la balanza comercal de México con la CE fue superavitaria, con 302, 1 027 

y 428 millones de dólares respectivamente. En 1989 la tendencia se revirtió, man:ando un déficit 

de -573 millones de dólares""'. En 1989, las importaciones efectuadas por México procedentes 

de la CE, crecieron 51 % en el primer semestre de 1989, al tiempo que las importaciones totales lo 

hicieron 34%""'. 
Ciertamente entre 1981 y 1987 nuestro país registró un superávit comercial con la 

Comunidad que contrasta con el déficit de los dos años anteriores; sin embargo ello se debió a dos 

factores. Primero los efectos de la política nacional de reducción de importaciones. Segundo, el 

aumento de las exportaciones a ese destino de 1,647 millones de dólares en 1981 a 3,000 millones 

(225)ib .. pp.515·523. 

(226)Dunnto el Oobicn><> de 1086 I..ópez Portillo (1976-1982) oo impuao un lopc m.úimo de SOl'ló o !Al cxpo<Ueioot4 
pctrolcru 1 un 10lo pú• a fin de que nin¡dn cliente depcodícra ca mú del 205' del abMtccimicoto miukaoo, con 
cxcq><ión del pacto de San 1086. ver. SECRIITARJA DE PATRIMONIO Y FOMENTO INDUSTRIAL,~ 
Eam:!J, Mtxico 1980, p.22. 

{227)SECOFI, 1990, p.3. 

(228)~. ociUbn> 19 do 1989. 

(229)A. MARES, M., 1990, p. IS. 

c ....... 
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de dólares en 1987""". 
Además de ello, el conleXlo externo de la cconomla internacional favoreció la balanza 

comercia! de México con esos paises en esos años por ejemplo: el crecimiento del comercio 
internacional durante 1984 en 9% con respecto a 1983; al tiempo que el PIB de Estados Unidos 

ayudó a la colocación de la producción nacional también a ese destino. 

4.3.2 Composición de las exportaciones mexicanas a la CE 

De 1982 a 1989 el cambio en la composición de las expoxtaciones de México a la Comunidad se 
establece por el aumento de la proporción de exportaciones no petroleras (como se vió previamen

te)"'"· 
En particular, en el periodo 1982-1989 las ventas externas de productos no petroleros 

crecieron a una tasa promedio anual superior al 20% y pasaron de repre=tar 4, 753 millones de 
dólares en 1982 a 14,889 en ¡9g9mn. 

Desde que nuestro paf; estableció relaciones cc.n la CE en 1975, el principal producto que 
México ha vendido a la Comunidad es el petróleo; habiendo representado el 85% en promedio de 
1975 a 1985 es decir, en los !O pr;meros años de nuestras relaciones""~. 

Sin embargo, estadfstieas de la CE, revelan que las exportaciones no petroleras de nuestro 
país con ese destino, han crecido a tasas muy superiores al promedio nacional; en el primer semestre 
de 1989 este crecimiento fue de 35% mientras que el total de exponaciones mexicanas de esos 
bienes creció al 8 % "-"'. 

El siguiente cuadro ilustra la composición de las exportaciones mexicanas hacia la 

Comunidad de 1982 a 1988. 

(230) SENADO DE LA REPUBUCA, jut;o 1990, pp.114-127. 

(231)SAUNAS CHA VEZ, A., jun;o de 1990, pp.520.521. 

(2J2)SECOFI, 1990, p.J, 

(23J)SAUNAS CHA VEZ, A.jun;o de 1990, p.520. 

(234)A. MARES, M., abril 30, 1990, p.IS. 

C.pllalo• 
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CUADRO No.18 

MEXICO, COMPOSICION DE SUS EXPORTACJONES A LA CE: 1982-1988 

Petróleo y derivadas 85.0% 

Agrícolas y tropicales 4.1% 

Minerales 6.0% 

Petroqufmicos 0.5% 

Autoparu:s 1.8% 

Manufacturas diversas 2.0% 

Fuente: Con datolde SAUNAS CHAVE.Z, A., "Ill (:OIDercio de Méx.ico coo. la Cfl" ,Cmorrdo exts:ci~r. 10{6) jun.io do 1990, 
p.SW. 

En contrapartida, la composición de las importaciones mexicanas procedentes de la 

Comunidad mantuvieron la siguiente relación. De 1983 a 1988, se registró un aumento e11 las 

compras de biene!I intermedios de 48% a 67%, al tiempo en que se deterioró cl nivel de compras 

nacionales de bienes de capital procedentes de la CE de 45% a 26%"'~. 

4.3.3 Principales mercados para México 

Como se observó en la balanza comercial de nuestro pafs con la CE, México ha mantenido mayores 

fluíos comerciales especialmente con cinco de los doce pafses de la CE. 

Con esos pafs.es, el aumento de las exportru:iones no petroleras proviene de empresas que 

habiendo probado su comercio a otros destinos tradicionales incursionaron en Europa. Otras de ella 

que ya comerciaban a ese destino fortalecieron sus relaciones. 

Habíenrlo visto en el primer carftulo de este trabajo, la situación de la industria nacional 

frente a los cambios en la política comercial durante los 80, a continuación solo precisaré la 
experiencia en comercio exterior de las industrias mexicana.< en 1990, de acuerdo a datos 

proporcionados por el Banco Nacional de Comercio Exterior. 

El aumento de exportaciónes no petroleras de 1983 a lo que va de 1990 • ... estamos en una 

(23S)SAUNAS CHA VEZ., 1990, p.522. 
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etapa de transición pasando de una actitud reactiva a ser cada dfa más proactivos ... •OJ<>l 

Se localizaron cuatro niveles en la experiencia exportadora de una empresa, a saber: 

exoloración pcnetraci6n consolidación y expansión, establecidos en base al porcentaje de 

producción que una empresa destina a la exportación, y a la tradición exportadora de la empresa. 

1.- EXPLORAClON 

2.- PENETRAC'lON 

3.- CONSOL!DAClON 

4.- EXPANSlON 

Los resultados de la muestra a 150 empresas exportadoras revelaron lo siguiente""': 

Las empresas en la eL1pa de consolidación son las más agresivas ya que conocen los 

beneficios que representa el comercio exterior, tienen más experiencia en el manejo de infonnación 
y desean aprovecharla para mejorar su posición competitiva. 

1.- "Los sectores ron muy p;x:a cultura exportadora representan un 38 % del total de ias 

empresas entrevistadas. Este grupo lo integran los siguientes sr.ctores: farmacéutico y cosméticos, 

plasticos y hÜle, papel e industria editorial, productos metálicos, maquinaria y equipo no eléctrico, 
exportadores de servicios y exportadores indirectos.• 

Aparte de la falta de "cultura exportadora" .Estos sectores tienen una presencia 

practicamentc nula en la etapa expansiva. 

Plásticos, farmacéuticos papel, productos metálicos, maquinaria y equipo no eléctrico, 

exportadores de servicios. 

2.- "Los sectores que apenas se inician como exportadores, se ubican en la etapa de exploración. 

estos son: madera, muebles, maquinaria y equipo eléctrico (aunque existen excepciones en el grupo 

de las de expansión, principalmente en el sector de manufacturas eléctricas y son empres.is ubicadas 

en zonas fronterizas, destinando la mayor parte de sus ventas a la exportación.• 

(236) JNFOTEC, 1990. 

(237) ib., 1990. 
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3.- "Los sectores con un fuerte componente de empresas en penetración son: alimentos, bebidas y 
tabaco, qufmico y petroqufmico, minería y minerales no metálicos, textil y calzado. En este 

segmento se agrupan 40% de las empresas ... • varias de las cuales • ••. a pesar de tener varios años 

como exportadoras, han permanecido en la etapa de penetración sin buscar aumentar sus 

exponaciones o diversificar sus merQ..dos•. 

4.- "Las empresas de comercio exterior y las maquiladoras se caracterizan por una presencia 

reciente como exportadoras y muestran una clara tendencia hacia Ji etapa de consolidación" 

S.- Solo 5% están en expansión, a este grupo pertenecen los sectores de animales y vegetiles. 

El 74 % de las empresas están iniciándose como exportadoras en las primeras etapas, 
exploración y penetración. 

El 26% restante están en etapa3 de consolidación y expansión. 

En el cuadro número diecinueve, aparecen enlistados los principales socios comerciales de 

M~xico en la CE (España, RFA, Francia, Reino Unido), también se indica con los números al 

costado de los productos el orden prioritario de 6t°' en nuestras ventas a esos destinos. 

Los resultados de esta investigación indican que en la medida en que una empresa aumenta 

su experiencia comercial y se apoya con información, las oportunidades de éxito en sus negocios 
aumenta a la véz que se hace más compleja su forma de articularse en los mercados. 

Con más experiencia, la empresa busc;i aumentu su presencia comercial y llegar a más 

consumidores mediante publicidad (ferias, anuncios, folletos cte.) para la promoción del producto. 

Ca-· 



CUADRO No.19 

COMPOSICION DEL COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO CON LA CE 

DESTINOS DE LAS EXl'ORTACIONF.S MEXICANAS: 
(Ene-Die. 1988) 

ESi'AÑA 

t • Cambu.r.tib\ea, 1ubric.nla y miner:tkt 
l• Quúnioo• 1 rf"Wlufanuru divenu 
3• M..ieriu primu oo comutibkll, C".a.:b6n 
4• Maquin&ria y equipo de trnuport.e 
s• Productoc &l~s y a.nimalcc ~ivet1 
6• Tabaco 

REPUllLICA FEDERAL Al.EMANA 

J • Produ.;to1 quúnioo1 y rmnuhctur:u diveo:~• 
1• Maquinuia 1 equipo de mn1portG 
J• M~ prima• no oomatiblu. y catb6n 

BELGICA-LUXEMBURGO 

t • QulaUP:» 1 manuMuru diven.s.. 
l• Mt.quin&N y equipo de truu1parte 
3• Combtutibles, lubñu.ntee 'f mincnlct 
'4• Materias primu no comcstibu. 1 u.Mll 

FRANCIA 

J • Comh1.ulibtea, lubric.Ima y mincu.k.I 
z· Química• y ~nuí1cturu divr:.rs.u 
1• M...qui.u.rit y equipo & tra1uport.c 
..(• Articules divCNC1 no duifica.001 
j• Producw, •limmtido•, &nUnl:JeJ vh'Dl y tabt.eo 

REINO UNIDO 

1" Produao1 quL'flicm. y r.':.lnuf111:t1.1ru dj\•ciut 

2• Combu.JtiJ~ y iut11'\cante1 
)" Manuf&cturu divc:nu 
4• MM¡uinariA y M.rnnllcnw * trllmporte 

PAISES BAJOS 

1" CtrmtmJtibla, mine~)' lubriunkt 
z· Quim.ioot, manuft.cturu divenu, equipo d.c lt&tupo:'"..C 
J • PrOOuctot •lúncnticio1 y anl:rakf. vN01 
-'"Taba.ca, nw.tcriu prim.a.1 r.o tomau'blet r c:vb6t> 
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FUL!Ole; eiabQn,c:ióapropiacond.atoa de DGI-Valt.! Ctr.tnalc D'Ana.lyief Qua.nlil..lltive•-tl1-Sy.ctemc Cifor~-xf; ~mandtSoumi11e 
par COrvDP LE 051311'&9 A:t6:Ja:56; EVR.OSTAT. Proporciona.do. por la Oficina. de U CE en MéxicQ. 

4.3.4 Marco nonnativo de las relaciones comcrcialrs en!,.. México y la CE 

En materia comtrcial, el primer convenio de cooperación ~uscrito entre México y la Comunidad 

Económica Europea, se firmó en 1975, mismo que rige hasta hoy día nuestras relaciones comer

ciales oon los 12 paises miembros. Dicho convenio, otorgó a México en ese año, la "Cláusula de 

la Nación más Favorecida", y el marco para la realización de ferias, misiones y seminarios de 

carácter comercial. Sin embargo, la incorporación de México al GA TI en l 9S6, a la que se hiro 

referencia previamente, rebasó los márgenes que dicho documento concedía a la relación de la CE 

con nuesU'o país; situación que lo hace deficiente en sus akanccs. 

No obstante es.1 situación, el inlercs de nuestro país ¡x>r fortalecer su vínculo comercial con 

la Comunidad, se ha visto reflejado en el establecimiento de otras instancias. En 1989 se creó la 
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"Subromisión de Cooperación Industrial" y se tuvo acceso a la red de información de oportunidades 

comerciales, "Business Cooperation Nerworl:. BC-NET" ubicada en la Camara Nacional de la 

Industria de la Transformación CANACINTRA. 

El objeto de ambos, es promover la coinver.;ión, la cooperación tecnológica, el estableci

miento de normas y estándares, y la capacitación de =ursos humanos a fin de modernizar la planta 

productiva nacional sobre las bases del Plan Nacional de Desarrollo 1990-1994">n. 

Paralelo a esos esfuerzos se instaló el "Business Council, Consejo de Hombres de Negocios• 

y el acceso a los fondos de inver.>ión que la Comunidad destina para a¡>oyar en materia comercial 

a los paises en desarrollo. Dicho fondo está al amparo del programa "lntemational lnvestment 

Partners"""'· 
Dentro de Jos esfuerzos de promoción del Gobierno de México existe un proyecto de instalar 

un centro de distribución de cxport.1.ciones c-on financiamiento de empresas mexicanas 1 a fin de 
"centralizar" las ventas a los diversos destinos de Europa en el puerto de Amberes (Belgica)""'. 

El pasado 23 de abrfl de 1991 México firmó un nuevo Acuefdo Marco de Cooperación con 

la Comunidad Europea en el que se incluyen aspectos de inversión extranjera, comercio, tecnología, 

turismo, desarrollo tccnológico, medio ambiente y narcotráfico. La carpeta de áreas que al>= este 

acuerdo pretende fortale<:cr la dinámica comercial y permitir adecuar las relaciones comerciales entre 

ambas partes de acuerdo a la nueva dinámica internacional. Además de praomovcr los negocios entre 

las partes, pone las bases para eliminar y solucionar los obstáculos comerci;tles y la solución de 

oontroversias en este sentido. 

4.3.S Comercialización intra--regional 

La importancia del oomercio internacional ha mart<ldo desde siempre, una espedal atención al 

desarrollo de los medios de comunicación y transporte, de tal suerte que los paises con mayor 

movimiento comercial (industrializados), van a la vanguardia en la especiafü.ación del transporte. 

Tan sólo en barco, las cifras con tas que contamos muestran un notable aumento de los. volúmenes 

(2.JB}Secn:taiá de Comercio y Fomento Indu .. 1rial, abril Je 1990. 

(239)lnfornuu:ión pmparcioru!.da. por las oíicinas de l..a Cnmunida.d Europea cstahl~idLo; en M~xico. 

(240)~, eneto 13 de 1990, p.14. 
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transportados por este medio; en 1938, 450 millones de tons., en 1961, l. lf-0 millones de tons., y 

en 1970 poco más de 2,000 millones de tons"'"· 

De acuerdo con esto, en los paises industrializados, casi la cuaI1a parte de la población activa 

se ocupa en actividades comerciales, de transporte y financierasº'~. 

• ••. Todo sistema imperial, que suponga una forma cualquiera de economía de explotación, 
implica un comercio y un sistema de transportes a gran distancia cuya estructura y volumen 
son determinados por las formas de organización económica, la amplitud del mercado y el 
material de desplazamiento propio de cada época y contrariamente, todo sistema económico 
y polltico de repliegue en la categoría de pequeñas unidades rivales entre sí, es mas o menos 
perjudicial para el comercio a gran distancia, el cual en tal caso solo se refiere a pequeñas 
cantidades de productos de excepción ... •o•~ 

El gran volúmen de productos que se comercia entre países, ha obligado a la creación de 

tran'portcs especializados en múltiples generos de carga. 

La revolución en el campo de los servicios de comunicaciones y transportes se ha traducido 

en servicios más veloces, eficientes y ciertamente más baratosCUQ, 

Históricamente, desde la primera revolución industrial, a la cual se apuntó anteriormente, 

Europa ha desarrollado una compleja infracstruetura comercial que le permite estar plenamente 

comunicada con los paises del área y con países fuera de ella. El transporte es un elemento 

fundamental de la comercialización por eso, contrastar datos entre México y la CE es importante 

para entender las deficiencias a las que nuestro país ha tenido que hacer frente para poder insertarse 

a la dinámica comercial actual. 

En el caso de la problemática de las vías ferreas en México, comienza desde que éstas 

prácticamente no han aumentado desde principios de siglo. Por otra parte, físicamente se distribuyen 

con dirección al comercio fronterizo. Solo recientemente es que se ha aumentado el presupuesto para 

su modernización y ampliación. 

(241)0EORGE, P .• t982, p.319. 

(242};b., p.318. 

(24l)íl>., p.309. 

(244)Rcspocto &las comunicz.ciones, vcasc: el pWllO sobre las in'ititucioncs nacionales que apoyan el comercio exterior, 
c.apflulo 2o. 
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Ell el C3.IO de la CE su infraestructura de transporte mantiene una eficiente y articulada red 

ferroviaria que permite la circulación de pcnonas y mcn:ancfa. de manera ágil y a costos reducidos. 

Volviendo a México, dentro de sus objetivos de modernizar su planta productiva y 

distributiva, incluye al transporte por considerarlo cono un instrumento esencial y de caracter 

estratégico para la vida nacional y el funcionamiento del pafs. Es decir, la importante tarea de 

integrar social, económica y polfticamentc a los mexicanos en el interior del territorio nacional y 
proporcionar su participación eficiente en el e<>ntcxto de la. necesidades del comercio internacional. 

A continuación se presentan datos sobre la infraestructura de transporte de la CE y de 

México. Información sobre volúmcn y tipo de carga transportado. l'2ra los efectos del objetivo de 

este trabajo, sobre la diversificación de mercados de nuestro pafs, se da infonnación sólo en lo que 

se refiere a las rutas de transporte con la CE. 

Hablando del ferrocarril en Europa occidental, central y la parte occidental de la URSS se 

concentra el 30% del total de las lineas férreas existentes en el mundo. El resto distribuido oe la 

siguiente fonna: 4-0% en América del Norte, 12% en Asia, 9% en Latinoamérica, casi 7% en Africa 

y cerca del 3% en Occanfa<Wl. 

(24S)GEOROE,P., 19S2, p.327. 



CUADRO No.20 
KILOMETRAJE DE LAS VIAS FERREAS 

PAls 
TOTALDB 

Kll.ÓMrn<0s 

Francia lS.620 

º""' Bn:Wl.t 14.S2S 

Repuhlica Fcdenl AJ....,.. 29,lll 

ItaJia 20,200 

&paño 17,136 

BQ¡ic:a 4,400 .. 
Países BajOI l,2l2 

Portu¡al 3,500 

EaUdooUWdoo 330,000 

MW.O 24,000 

Tolll mundial aproumodo 1'2DO,OOO 

Fuento: OEOROB, Piem~~. p.330-331 
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% 
ELBC't1tlCO 

24.0 

10.0 

2l.S 

47.0 

22.0 

20.S 

so.o 
4.0 

0.8 

o.o 

-
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CUADRO No.22 

COMUN!DAD EUROPEA: GRANDES PUERTOS" 
(1973, tráfico en millones de dólares) 

-A- -n-·· 
Rotterdam 294,300 214,100 

Amberes 67,215 18,000 

Marsella 100.505 90,708 

Londres 54,000 27,000 

Génova 61,556 43,000 

Har.iburgo 46,254 20,000 

LiVeIJ>OOI 25,000 15,000 
-

• No 1e iocluyea puertos de embarque de petróleo. 
••La columna D, i.ndic..t. la cantidad de produclol pctrollferDI. de lo• totale1 coroercindos a que &e refiere Ja columna A. 
Fu.ole: lloJ.W¡¡., p.JS6. 

En el cuadro número veintidos, los datos ilustran la importancia de los puenos europeos en 

cuantoa a movimien1os de carga. En el contexto del presente trabajo, lo anterior es importante en 

virtud de que la prestación de estos servicios implica una administración logística y una distribución 

flsica de las mercancfzs. 

El hecho de que Europa tenga una gran experiencia en este punto, implica que nueslro pafs 

pudiera aprovechar dicha experiencia comercializadora estrechando contactos con las empresas de 

servicios en Europa. 
En el caso de México, los puertos nacionales de los que salen embarcaciones rumbo a 

Europa, están ubicados en el Golfo, c>tos son: 

GOLFO 

1.- Tampico (carga en general y servicio a Barcos) 

2.- Tuxpan (Conlenedorcs, Carga en Gral., y servicio a Barcos) 

3.- Altamira (Carga en General) 

4.- Veracruz (Conlenedores, Carga Gral., y Servicio a Barcos) 

5.- Coatz.acoalcos (Pelroleo, Contenedores) 

6.- Cd. del Carmen (Carga en General) 

Capitulo' 
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Actualmente TMM funciona bajo el esquema de 'transporte multimodal' conectada con la 
Cia. Mexicana de Tenninales (químicos y líquidos en Veracruz y Coa!zácoalcos), la IACT (químicos 
y petroquímicos), la Shipping Agencies (carga y descarga, de más de 1800 barcos en 12 puertos), 

Transportación Aerca Mexicana (perecederos)"'"· 

Hous!On (USA) 

Mobílc (USA) 

Rotterdam (HOL) 

Miami (USA) 

Fefütowc (UK) 

CUADRO No. 23 
TRANSPORTACION MARITJJ\tA MEXICANA 

(Destinos) 

Am:dfe (ESP) L'Havre (FRA) Barcelona (ESP) 

Bremen (RFA) Livomo (ITA) Cadiz (ESP) 

Las Palmas (ESP) Ambcres (BEL) Palma de Mallorca 
(ESP) 

lfamburgo (RFA) Bilbao (ESP) Algeciras (ESP) 

Valencia (ESP) Genova (ITA) 

f'uen~: Co.a dtUOll propcrdorw.Jaa por ta Dlvia.ión de ~rViciOf Je Ruta (lJflN Servi~e DJvía.io11 Schtedule) TMM, Mé:~h:o, 
hbrcro d~ 1990. 

Resultado del programa de modernización ponua:ia, se espera que pira 1994 se llegue a 

135% más que la capacidad áctual de movimiwto de carga; es decir, de 66 mil tons, 40% más de 

lo que se movió en 1989"'". Los servicios de carge, descarga, almacenamiento y pilotaje las 
reafüan las Empresas de Servicios Ponuarios"'"· 

Sobre el transporte multimodal, el movimíento de contenedores en territorio nacional, lo 

realiza casi exclusivamente la Empresa Mexicana de Transporte Multimodal, con e'ccpeión de 
Tuxpan y Puebla en donde opera otrn compañía"'°'. 

La situación del transporte mexicano es que a~n no alcanz.a los niveles de competitividad que 

se requieren para hacer más eficiente la parte de comercializ.ación y distribución del comercio 

(241)Tran.sport.acMnl MaótitM Me.tka.na. Dívi!lión de Comen::ia.li1Ad6n, fobrcro Je 1990. 

(248) Cifra que no incluye ti mo'>'imient-0 Jo: ptilrofeo. ~!i~.W.h no..,iembre-didembre de. 1%9, r.13. 

(249)0iclu.;; cmpn!.AAS !>Orl 6«icdades anónima.'> Je participación estatal nuyoritari•, concesion&ri..s del&$ iMU.lt.eiooe~ 
de los puerto!! comcrciate_,; Jd EstAdo. ~·cr: •N;egla.m.:nt.tci6t1 y Pnkticas Comune.5 dd T~.'1porte de, .• •, Mt::tko, may.:. 
de 1989, p.401., 

(2SO)Comercío E:5terior, nwyo de t9S9, p. 400. 
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exterior de nuestro país. 
Aparte de las causas administrativas, legales y financieras a las que se ha venido haciendo 

referencia desde los cambios de política comercial de promoción de exportaciones, se añaden de 

acuerdo con algunos autores, la falla de oferta de lrans¡Xlrte marítimo; instalaciones para el acceso 
al ferrocarril y más cantidad de rula.Srun. 

Para dar un ejemplo, eJ sector pesquero cuyos recursos no han sido suficientemente 
explotados, sufre de deficiencias en infraestructura que frenan la posibilidad por aumentar sus 

mercados. No obslante tos aumentos en la captura, que colocaron a 'México entre los 16 paises de 

mayor producción pesquera en el mundo, 'el crecimiento integral del sector no se ha dado'; ello 

porque ha sido insuficiente la inversión, nacional y extranjera, y los créditos, as{ como el 

mejoramiento y aumento de la flota y las plantas procesadorasª>n. 

En materia de transporte, nuestro país ha registrado una disminución de los volúmenes totales 

que se transportaron durante 1980 y 1987 en los diferentes mt:<lios • ... el ferrootrril movió 57, 7 

millones de tons. en 1987, contra 62.5 millones en 1980; el autotransporte público federal, 296.1 

millones en 1987, contra 253.1 millones en 1980; el transporte maótimo (de altura y de cabotaje), 

sin incluir petróleo y derivados, movió 34.4 millones de tons. en 1986, en comparación con 34.6 

millones en 1980 ... '''"'· 
Como se destacó en el capllulo anterior la inversión extranjera ha sido un factor muy 

importante para el desarrollo de la economía nacional (entre otras cosas la infraestructura), de ah{ 

que en el presente sexenio el Presidente Carlos Salinas de Gortari, hubiera incorporado un nuevo 

reglamento a la 'Ley para Promover la Inversión Nacional y Extranjera• a fin de reactivar y 
modernizar estas áreas. 

Sin penetrar en lo complejo de los cambios que se dieron en la legislación en esta materia 

por exceder los objetivos de este trabajo, baste hacer mención de la infraestructura de transporte con 

que nueslro país cuenta actualmente. Esto es, mils de 200,000 km de carreteras, 26,000 km de vías 

ferreas, 74 aeropuertos (33 de los cuales son de tráfico internacional), y 76 puertos marltimos""'· 

(2Sl)ib., p. 40!. 

(2S2)BANCOMER, kr blmewe 1990, ppt9-2J. 

(2S3)Comerdo Exterior, mayo de 1989, p.392. 

(2S4)COMITE PARA LA PROMOCION DE LA INYERSION EN MEXICO, junio 1990, p.7. 
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4.3.6 Requerimientos y obstllculos para la hnportaclón de ciertos productos por la CE 

Como se vió en páginas anteriores, Mé<ico está incluido dentro de los países beneficiarios del SGP 
de la CE. Por lo mismo el régimen arancelario en el que realiza las operaciones comerciales con 

la CE parte de considerar que nuestro país está dentro del SGP lo que representa reducciones en los 

aranceles que se pagan por los productos industriales que busquen ser introducidos en todos los 

países de la CE previa presentación del Certificado de Origen"'~. 

Por el momento y hasta que España y Portugal se integren completamente a la CE el lo. de 

enero de 1993, ambos países tienen condiciones especiales; a decir de estas, difieren en algunos 

aranceles, en la aplicación cJel SGP para algunos productos y aún exigen cumplir con el requisito 

de "Permiso Previo" para muchos productos'™'. 

Por el cambio en la composición de las exportaciones mexicanas hacia la CE, el tipo de 

productos mexicanos que se pueden colocar en ese mercado han ampliado su horiwnte sin embargo, 

sigue siendo un hecho que el tipo de productos vendidos por nuestro país a la CE es en su mayoría 

petróleo. 
En este marco, el petroleo mexicano no tiene problemas de penetración al mercado 

comunitario sin embargo, otros productos que les vendemos se ven limitados por obsWculos 

impuestos poi la Comunidad como permisos fitosanitarios, cuola!, especificaciones técnicas, entre 
otras barreras no arancelarias. 

Lo que es importante mencionar es que aún existe una falta de adecuación de la producción 

mexicana para exportar al mercado europeo. El cambio estructural de la polftica comercial de 

nuestro país aún no cumple una década, y los retos de inserción a la nueva dinámica internacional 

todavfa estan por revelar resultados. Primero, la estrat.."gia aún no se encuentra realmente apoyada 

por un cambio que permita ver que ciertos sectores de la economra nacional se han especializado 

para entrar a la CE""'. 

Segundo, hemos visto como se dió una disminución real de las exportaciones mexicanas a 

la CE de 1982 a 1989 en relación al periodo 1975 a 1982. 

(25S}Documento quo garantiz..a que la mercancía ~ producida en M~xico, con un_% de iotc¡:nción na.ciooa.I que te 
pcnnitc incluir inrunklli imporU.dos S\ljctos a Ja inoorporición en el proc.ew de pn:xJucdón. 

(2S6)Tariía Arancelaria do la Comunidad Europea. 

(257)Lu especificadooe.s lb:nic.a.'i difieren en fatados Un.idos de las de la CEE, \'er capflulo lo de este trabajo, &Obre 
·01obaliucióo de los Merc&dos•. 
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En otras palabras, la planta productiva nacional ha sido construida desde sus inicios y en 

especial aquella que se desúna para la exportación, con orientación exclusiva hacia el mercado de 

EE.UU. 

Esta situación que úene su explicación por la dependencia tradicional de nuestro país con su 

vecino del norte, ha sido el argumento fundamental que hace evidente la falta de una estrategia de 

producción selectiva. Es decir, que para que los productos mexicanos se coloquen el el mer<'ado 

europeo, deben primero adecuarse a la normatividad europea en: presentación, contenido, 

etiquetado, tamaño etc. y ello exige que existan líneas de producción diferenciadas para EE.UU y 

para Europa. 
Otra de las notables deficiencias en la comercialización de productos mexi~s en Europa, 

es la falta de promoción mediante campaJias publicitarias. 

Tomando como caso el mercado francés por ser uno de los más importantes para nuestro pa!s 

y considerando que la Europa de 1992 tendrá los mismos requerimientos comerciales, actualmente 

se tir.ne que cumplir con lo que a continuación ~ mencionarn": 
1.- Sujetarse a su polftica arancelaria; ello implica pagar impuestos basados en la Tarifa Externa 

Comdn (fEC) de la Comunidad Económica Europea. Se fijan lo• gravámenes de acuerdo a la 

segunda columna (cero o un mínimo para materias primas, y entre 5% y 17% para manufacturas), 

llamada "gravámenes convencionales" establecida para paises miembros del GAIT y otros en cuyos 

convenios se estipula la "Cláusula de Nación más Favorecida•. 

2.-Algunos agrícolas se sujetan a la "Política Agrícola Com~n· que iguala precios de importaciones 

con bienes comunitarios. 

3.- Ver si el producto aparece dentro de la lista de 310 productos del Sistema Generalizado de 

Preferencias. 

4.- En caso de que se dictamine por autoridades francesas, que la mercancía entra ~ fol'llll! de 

"dumping•, se pagarán las multas correspondientes. Los criterios bajo los que se determina la 

practica desleal son: 

i ) Si el precio de la importación es menor al precio de libre competencia de un 

producto similar en el pa!s de origen. 

ii) A falta de precio comparable, "si el precio de la importación es menor al más alto 

precio de una mercancía similar exportada a terceros paf ses o menor al costo real o estimado en el 

(259)Asoci.1Ción Ibero&mericana de Cimam de comercio CAICO), Como Exoortu • 123 Ptfseo, pp. 469-482 coa 
especial intem1 do la 476 • 479 pp. 
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país de origen•. 

S.- Verificar que el producto no requiera de permiso especial, como es el caso del licor, tabaco, 

frutas (plátano, pifia). vajillas de porcelana, loza y cerámica en general. 

6.- Entregar la siguiente documentación: gula aérea (nueve copias); conocimiento de embarque; 

factura comercial (original y tres copias en francés); certificado de origen (para ser beneficiario del 

SGP). y certificados especiales (sanitario para alimentos y filosanitario para plantas y flores). 

Otros obstáculos son los impuestos compensatorios que se establecen a los importadores 

cuando se ha detectado que un artículo cn!ra con precio "Dumping"; es decir, por debajo del precio 

a que se vende en el país de origen. 

La CE ha establecido impuestos compensatorios al acero y fibras textiles procedentes de 

México al cual han acusado de practicar "Dumping" en estos productos. 

En productos tropicales, México enfrenta una gran competencia por parte de los 66 países 

del grupo ACP. 

En el aspecto operativo del movimiento de dinero en el comercio internacional, la relación 
que tiene la banca mexicana con instituciones bancarias de países comunitarios, ha permitido en los 

últimos rulos, aumentar las líneas de crédito disponibles para México. Instrumento que permite en 

diversas modalidades, efectuar cobranzas internacionales establecidas en el con!ralo de compraventa 

por las partes involucradas en el negocio. 

Algunos de lo> bancos con que se manejan l~s instrumentos crediticios son los siguientes. 

Inglaterra: 

Italia: 

Barclays Bank, P.L.C. 

Midland Bank P.L.C. 

National Westminster Bank 

Banca Commerciale Italiana 

Banca Nazionale de I..avoro 

Banca di Roma 

Francia: 

Banque Sudameris 

Banque de Bcacque Bcau 

Holanda: 

Pierson Helding and Pierson N.V. 

Alemania: 



Deutsche Bank Saar 

Die Sparl:asse in Bromen 

España: 

Banco de Santander 

Banco Hispano Americano 

Banco Central 

4.3. 7 Puntos a considerar eu la estrategia comercial mexicana con la CE 
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Como se puede apreciar en el presente trabajo, los cambios en la política comercial que nuestro pafs 

ha tenido que ejecutar a ra!z de la crisis de 1982, han estado enfocados principalmente al 

fortalecimiento de la producción de bienes no petroleros de exportación. 
En la medida en que la complejidad del escenario internacional al que concurren los 

exportadores mexicanos ha forzado a Ja adopción de medidas en dos frentes principales. Al exterior 

con negociaciones dentro de foros multilatcralc~ (GATI); y bilateralmente, con nuestro! socios 

comerciales, en materia de reducción de aranceles y otras prácticas proteccionistas; negociaciones 
que permitieron reducir el servicio de la deuda de 6% a 2% de la transferencia neta del PNB y 

otras, enfocadas a recibir beneficios bajo el principio de reciprocidad con el Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos y CanacL1. Sin embargo, los requerimientos del consumidor europeo 

obligan a pensar en la necesidad de distinguir los sectores específicos en los que nuestro país puede 

concurrir con éxito en los negocios. 
Con estos fines, hay que pensar en estrategias que retomen la realidad de la experiencia 

exportadora de la industria nacional. Como se expuso anteriormente, las cuatro fas.es de concurrir 

a un mercado (exploración, penetración, consolidación y expansión) determinan en sí mismas los 

requerimientos para el éxito comercial de un producto. 

Si bien es cierto que las empresas con mayor cultura exportadora tienen mayores oportunida

des de éxito, también lo es la necesidad de enfocar la producción selectivamente en sectores o 

productos que satisfagan las oportunidades que esos mercados ofrecen. 

Haciendo énfasis en lo anterior, una opción es estudiar e1 mercado comunitario en base a 

aquello• productos que han sido incluidos en varias ocasiones dentro del SGP. Ello porque garan

tizarla de entrada sectores que no enfrentan una competencia consolidada en Jos países comunitarios. 

La competitividad que una estrategia selectiva busca como objetivo supremo, responde a la 

idea de formar vínculos comerciales de carácter permanente, descartando la idea de exportaciones 

eventuales. 
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Especialistas coinsiden en apuntar que en 1992 vender a Ja CE dependerá del tipo de artículos 
que se quiera introducir a ese mercado. 

Como se pudo apreciar en páginas anteriores, el petróleo mexicano ha podido penetrar al 
mercado de Ja CE sin mayor problema. De hecho las limitaciones en volúmen de exportación han 
sido establecidas por México a fin de reducir la depedencia comercial de un sólo mercado en este 
produclO tan sensible en el mercado internacional<ll9>. 

En esta linea, el problema se da en productos agrícolas por enfrentar la desventaja frente a 
los países del grupo ACP. Ciertamente que en esle S<:(:tor la realidad mexicana es ser importador 
más que exportador, además de que sólo representa el 5 \1\ del total exportarlo por Méxicoº'°'· 

AJ respecto, estudios proporcionados por Baneomext S.N.C., sugieren a los siguientes 
sectores como fuente de oportunidades comerciales en Europa: 

1.- Alimentos: frescos y procesados 1 pescados, mariscos y bebidas. 
2.- Auiopartcs: accesorios y refacciones 
3.- Textiles: hilos, fibras y confecciones 
4.- Químicos y petroquímicos 
5.- Libros y productos de acero 

M~xico podría utilizar esos nichos de mercado de ta CE planeando la producción de algunos 
de esos bienes, para lo cual se deben considerar los siguientes aspectos culturales de los 
consumidores europcos™11: 

i) La tendencia al decredmiento poblacional da prioridad a la salud, calidad y precio. 
ii) La participación femenina en el campo laboral, reduce el tiempo destinado a la 
preparación doméstica de los alimentos. 

iii} Por la heterogeneidad cultural, existen gran variedad de gustos a satisfacer, 
iv) En mercadotecnia, son altamente eficientes en la distribución. 

(259)SECRETARJA DE PATRIMONIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, 1982, p.22. 

(260)SAUNAS CH., M~<ico 1990, p.S21. 

(26l)Commisaion of tbc European Communitics, 1989-c, 1989. 
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La incertidumbre de muchos de los exportadores nacionales, especialmente aquéllos que 

recién se iniciaron en esta práctica comercial y que aún no establecen un dinámica comercial con 
la CE, probablemente desapan:z.ca conforme sientan que su producto tiene posibilidades de 

•posesionarse"ª"' en algún espacio de mercado romunitario. 
Otro punto importante de considerar, es el hecho de que la estrategia de producción, 

distribución y ventas de las empresas ron mayor éxito en el mercado, se fundamentan en previos 

estudios de mercadotecnia. Lo ciertamente trascendente para nuestro estudio es resaltar la 
importancia de la información, scbrc todo actual y oportuna para la consecución de cualquier 

operación comercial que presuponga un mínimo de •é<ito". Como lo hemos venido tratando en los 

apartados del presente trabajo, México a través de sus instituciones públicas como privadas, está 

haciendo un gran esfuerzo (X)r modernizar sus sistemas de información. 
En el mundo de los negocios, las ventajas sobre los competidores no solo se miden en 

cadidad, precio y servicio, ya que las oportunidades comerciales que el mercado ofrece estarán 

satisfechas en primer término por aquellos proveedores que cumpliendo con los requerimientos, 

llegan además a responder de inmediato la solicitud de los productos. 

En éste sentido, el factor tiempo es un elemento fundamental de competitividad y de alll ql!C 

se conceda tanta importancia a los sistemas automatizados de administración de la información 

comercial, financiera1 tecnológica etc. 
En México, los organismos públicos y privados se han conectado con redes internacionales 

de infomtaci6n especializada. 

En materia de Sl'.rvícios de infonnación, la actividad de comercio internacional se apoya en 

estos inslrumentos para la labor promociona! y de oportunidad comercial. 

Por lo anterior mencionado, la nueva estrategia de diversificación de mercados para México 

en lo que corresponde al mercado Comunitario, debe tomar en cuenta las deficiencias del pasado 

para poder crear una presencia confiable y permanente de los productos mexicanos en esos paises. 

Como se revisó previamen1e, la información es un instrumento fundamental para que una 

empresa supere las fases de exploración, penetración, consolidación y expansión de un mercado. 

(262)Posociooamiento de mercado, so refiere a la pct1t!traci6o comercial de 11.n producto en un mercado dciemtinado¡ 
implica el cstab1ocímienta de un programa de ab.ut«imienlO que pcrmit.c que el producto se vender' durante UJJ tiempo 
lar¡o, y no Lcmporalmcn~. -· 
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CONCLUSIONES. 

Como se vió en su oportunidad, el comercio ínternacionel durante la década de los años 

80's experimentó los efectos de una crisis que llevó a la contracción de las economías y con ello 

a reducir las posibilidades de mercado para los paises en desarrollo. 

Hoy por hoy, el posible rcvertimiento de las tendencias negativas, a la luz de grandes 

acontecimientos internacionales que redefinen un nuevo ordenamiento de los centros de liderazgo 

mundial afectando la dinámica comercial inlernacional,-fin de la Guerra Fría, reunificación de 

Alemania, y la formación y fortalecimiento de bloques comerciales-, no parece ser posible. 

Con Ja Guerra del Pérsico las previsiones optimistas sobre el sa.ne.a.mícnto rcJatívamente 

próximo de la recesión económica parecen ensombrecerse. 

Sin embargo y frente a ésto, los planes del Gobierno Mexicano siguen adelante en Jo que 

confirma su pólítica de inserción a la dinamica comercial internacional y en lo que a este trabajo 

respecta, de continuar diversificando sus mercados en el marco ahora de la próxima firma del 

"Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá". 

A partir de la pol!tica de promoción de exportaciones no petroleras de 1982-1989, 

Méltieo ha logrado una notable diversificación de la composición de su balanza comercial con 

la CE. 

Durante el período revisado en este trabajo (1982-1989), aumentó la variedad de 

productos que nuestro país exportó a la Comunidad; aumentando igualmente su contenido de 

valor agregado. 

Como ejemplo de lo anterior las exportaciones de productos mclálieos, maquinaria y 

equipo fueron en 1982 el 30% del total, situación que se modificó sensiblemente para 1988 

cuando llegaron al 46% y superando el 50% en los primeros nueve meses de 1989°'. 

No obstante, ese proceso de diversificación de los productos de exportación nacionales 

refleja un símbolo posilivo de la polflica de promoción de exponaciones no petroleras, lo cierto 

es que en cuanto al volumen e.portado a la CE, de 1982 a 1988 el total de éste fué menor 

{1) BANCOMEXT 1 Mexico a New Era of Deyeloprnent, México, agosto de 
1969, p.4. 
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romoarado ron el período inmediato anterior rom¡¡ren!lido entre 1975 y 1981. es decir. en los 

primeros seis años de estabJccida Ja relación entre México y la CE. 

Por eso es que si bien es cierto que nuestra política CQmcrcia1 ha orientado sus esfuerzos 

para insertamos en la nueva dinámica de comercio internacional (Planes Nacionales de 83-88 

y de 89-94) habrá que ver que aunque el porcentaje de exportaciones de bienes no petroleros 

aumentó de 1982 a 1989 pasando de 1/3 a 2/3 respectivamente, el objetivo de diversificar 

nuestros mercados aún está en el njvcl de •cxp[oraci6n. es decir' como se apuntó previamente, 

a!ln se comercia casi exclusivamente con cinco de los doce países tradicionales de la CE. 

En la práctica, nuestro p.1fs sigue encontrando sus mejores socios comerciales en aquelJos 

mercados tradicionales en Europa que son: la Rep. Federal de Alemania, Francia, España, Reino 

Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, e Italia. 

&to en ténnlnos cualitalivos implica que se requiere de un gran esfuerzo por parte 

del sector Industrial mexicano, para pasar de las etapas de exploración y penetración en la 

estrategia de l'enta, a las etapas de consoUdaci6n y ex:pa~ón comercial a fin de aumentar 

los destinos a los que :;e dirigen las exportaciones de nuestro país. 

Veamos que la afirmación anterior requiere respuestas en dos direcciones. A nivel interno 

de la polftica nacional, para aumcn~u los niveles de competitividad; y a nivel externo, negociar 

con la CE en base a los beneficios que ofrece México con su nueva polftica comercial, para 

incrementar los negocios entre ambos. 

En cuanto a los cambios internos, dependerá de la evolución en el proceso de adaptación 

de nuestra planta industrial a las áreas cu que nuestro país pudiera hacer negocios con los paises 

de la Comunidad. Ello a partir de lo que se ha mencionado en reiteradas ocasiones en todos los 

documentos oficiales, la adecuación de sectores espoclficos a los gustos y necesidades de los 

paises europeos, con el fin de que nuestro país (en sectores especfficos) pueda planear su 

presellcia en esos mercados con una polltica de "permanencia•_ 

Dicha adaptación basada en un criterio selectivo de los sectores ron capacidad de 

producir artículos que compitan con calidad, precio y servicio se ha enfrentado en los hechos, 

como se vió en su oportunidad, a la •iguiente realidad nacional: la Insuficiente e inadecuada 

infraestructura de transporte (que no permite competir en precio con fletes); la Falta de 
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tecnología que permita añadir valor agregado a los productos de exportación y una planta 

productiva no especializada. 

Es decir que en el marco de la "Globalización" comercial internacional, las oponunidades 

que ofrece el mercado de la Comunidad Europea están condicionadas a las exigencias de Jos 

distintos tipos de consumidores Comunitarios; por lo que Ja diversificación presume la capacidad 

para desarrollar procesos innovadores en la planta productiva y distributiva de México. 

Por lo anterior, habrá que ver los efectos a cono plaro de la inversión extranjera en 

nuestro pafs en esta mate.ria. A mane;a de ejemplo, veamos un posible escenario. 

En un mundo en el que el comercio internacional responde a las oponunidades de 

mercado por la incapacidad de cada pafs de producir todo lo que necesita de manera 

autosuficiente; Ja CE de 1992 se considera como un fenómeno determinante para superar el 

estancamiento de la economía internacional iniciado desde principios de los ailos 70. En si 

misma por sus altos niveles de consumo, desarrollo tecnológico y espectativas de crecimiento. 

Paniendo de la idea de que la inver>ión extranjera directa fomenta la internacionalización 

de una economía al introducir nuevas tecnologías, lo que resulta muy valioso en el contexto de 

la tercera revolución industrial, se podrla aplicar en el caso de México de la siguiente manera: 

México, en el mejor de los casos, podría ser utilizado por las economfas de la 

Comunidad como puente para entrar a Estados Unidos y a los países de Asia que están en la 

Cuenca del Pacífico. Acaso no fué esta segunda idéa la que motivó los viajes transcontinentales 

en el siglo XV y XVI y la consecuente conquista de América por los europeos. 

En sentido inverso, las exportaciones de México a la CE podrían depender en gran 

medida de las filiales extranjeras establecidas en nuestro pafs. 

En este orden de ideas, lo que ocurra para modernizar Ja planta industrial del país a 

manera de mejorar las expectativas de crecimiento permitira lograr niveles de eficiencia 

suficientes para permanecer en el mercado externo. 

ESTRATEGIA DE NEGOCIACION 

Frent~ a la Europa de fines de 1992, nuestro pafs firmó recientemente (abril de 1991) un 

Acuerdo Marco con la Comunidad que actualiza el de 1975 e incorpora los temas de inversión 

y transferencia de tecnología. El mencionado documento se refiere muy especialmente al interes 
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de México por aumentar las posibilidades de negocio con la Comunidad, as! como las ventajas 

que ahora ofrece para invertir. Es de esperarse, que bajo este nuevo marco legal, la relación 

comercial de México con los países comunitarios, aumente significativamente y especialmente 

a traves de flujos de inversión de esos países a nuestro territorio. 

Frente a las exigencias que enfrenta nuestroa país por la adecuación de su economla al 

la dinámica comercial actual, las perspectivas son optimistas. 

Por esta razón, en la negociación se hiw incapie por parte de México, los cambios 

recientes en la legislación nacional en materia de inversiones, nuestra vecindad con los EE.UU. 

y el proximo •Tratado de Libre Comercio• México- Estados Unidos y Canadá, la mano de obra 

barata y un liderazgo natural de nuestro país en América Latina. 

En nuestra experiencia, los mayores avances comerciales se han obtenido de una relación 

bilateral con los países de la CE. 

Hoy por hoy, se deben fomentar las coinversiones Goin-venture) para que tanto bienes 

y servicios mexicanos accedan a los mercados ya explorados por las emp=. Además, 

aprovechar los mecanismos de: subcontrataci6n que estas empresas tienen establecido a nivel 

internacional para integrar de manera signifir.ativa nues tros procesos y materias a productos 

terminados. 

Con esta preocupación, no hay que perder de vista que el nuevo acuerdo entre nuestro 

país y la CE, dar.I acceso a un mayor intercambio comercial e inversión extranjera. 

Como se presento a lo largo de este trabajo, los esfuerzos de nuestro país por aprovechar 

las oportunidades comerciales y no quedamos al m.argen de la nueva dinámica internacional, es 

el reto por el que los Gobiernos de México -primero el del Lic. Miguel de la Madrid y 

actualmente el del Lic. Carlos Salinas de Gortari- han orientado su polflica de comercio 

exterior. 

En este sentido será necesario continuar observando como se ajusta nuestro país a los 

cambios en el escenario internacional. 

De igual manera sará igualmente importante profundiz.ar en lo relativo a cuáles son los 

sectores que nuestra economía puede orientar selectivamente hacia el mercado Comunitario. 

Labores ambas que será conveniente analizar en una futura investigación. 
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EL ACUERDO MARCO 
COMUNIDAD EUROPEA - MEXICO 

EJ Ministro de Relaciones Exteriores de Luxemburgo, Sr. Jacques Poos, conjuntamente 
con el Comisario Abel Matutes y el Secretario de Re!acionCj óteriores, Uc. Femando 
Solana Morales, fumaron el 26 de abril de 1991 e! •Acuerdo Marco de Cooperación entre 
la Comunidad Europea y los Estados Unidos Mexicanos•. 

Este documento viene a r~ar cl suscrito en 1975 y es unn versión ampliada de 
aquél, pues constzi de cuarenta y cinco artículos rcpartldos en cinco capítulos.. Su 
Introducción es mucho más extensa y presenta la nec~idad de abarcar nuevos sectores 
de cooperación, con el propósito de beneficiar aJ hombre como sujeto princip.ll de la 
cooperación y promover sus derechos. Considera que este nuevo marco debe tomar en 
cuenta la perspectiva futura de Europa, con la consoüdación del Mercado Unlco Europeo 
para finales de 1;;2. Su concepción genernl está sustentada por Jos principios de libre 
comercio contenkios en los acuerdos del GAIT. 

El nuevo Acuerdo se divkle en cuatro apartados fundamentales que son: la cooperación 
económica, el comercial, el cientiTrco técnico y el relativo a otros ámbitos. 

En la cooperación económica, se advierte un enfoque totalmente abierto que sugiere 
una relación lo más ampria posible entre ambas regiones. Los objetivos son refoaar y 
diversificar los vínculos, contribuir al desarrollo de sus economías, abrir nuevas fuentes de 
abastecimiento y mercados, alentar la cooperación. proteger el medio ambiente e Impulsar 
el progreso cientilico y técnico. Todo esto se h.!ir.i en los sectores de la industria, la 
agrointJustria, la pesca, la propiedad intelectual y la p!anincación energéUca, así como los 
servicios. Y se recurrirá a las ferias, misiones, contactos, seminarios, conferencias y a la 
creación de empresas conjuntas. 

Como novedad se puede cita: que se presenta la cooperación entre instituciones 
financieras. así corno la promoción para la suscripción de convenios que eviten la doble 
tributación entre Jos países miembros de la Comunidad y México, con el objeto de alentar 
la inversión extranjera y la coinversión. Este !Jl!irno tema es importan!c, pues s.c inserta en 
el contexto de 1'1 realización del Mercado Unico, donde se dcbcrii tener u~ fiscalización 
homogénea dentro de los doce p~íse-s, ~J,J.ra poder ccmerci.Jr y en general llevar a cabo 
todas las transacciones comerciales. 



El texto nos lleva en seguida a Ja cooperación industrial, donde se hace especial 
reíerencia a las pequeñas y medianas empresas, ya que se consideran como el núcleo 
fundamental de esta cooperación. Debe tomarse en cuenta que las grandes corporaciones 
disponen de medios suílcientes para establecer contactos y lazos de un lado y otro del 
AllánUco. las pequeñas y medianas empresas sólo lo pueden lograr cuando e.xisten medios 
de orient.aci6n y de apoyo que les faciliten el camino, o que por lo menos se los den a 
conocer. Esta íunci6n es hoy vital, pues la pequeña y mediam1 empresa constituyen un 
sectOí amplio y diversificado que abarca un.a cantidad importante de empico, desarrollo 
tecnológlco y encadenamiento de los $C'Ctore-s de la producdón. Mi habrán de encontrarse 
los protagonistas de esta ccopernción. Se invita a los empresarios de una y otra parte a 
participar en el desarrollo de 1a otra región. 

Ligado con el tema anterior, e:x.iste el compromiso de asegurar Ja protección a la 
propiedad Intelectual, los derechos de autOí, los industriales y las denominaciones de origen 
y se promoverá la suscripclón de acuerdos, pues la falta de obsetvacl6n de estas 
modalidades atenta contra la voluntad de las empreSJSs p.!!fa proseguir con la cooperación. 

En la cooperación económica, se hace referencia a las normas que vienen desempe
ñando un pape! cnda vez más Importante en el comerao y la producción. A través del 
acercamiento o de la reducción de Las diferencias existentes entre los p.AÍsei comunit.3rios 
y México, se podrá. comerciar con mayor facilidad. En ~te campo se procurará conocer 
los aspectos de la metrología, la normartZación y la ccrtificadón, características ngadas 
todas ellas con la calidad. 

En el capítulo de la cooperad6n comercial, se retoman Jos elcmcntcs que ya se habían 
expuesto en 1975, en el scnlldo de otorgarse el trato de Nación Más Favorecidii. Sin 
embargo se avanza en lo relativo a los mecanismos de promoción, pues propone un Intenso 
Intercambio de lníormad6n al rMpccto. 

Complementariamente con lo anterior, se sostendr8n amplias consultas en relación 
con diferencias para encontrar una solución lo más r.ipidamente posible. Asimismo, en los 
posibles casos de •dumping•, se tratará de encontrar los medios que eviten su aplicación 
a través del Intercambio de lnf0011es, Para poder llegar a sofuclones constructivas en esos 
tipos de problemas. 

En este contexto comercial se desea Incentivar Jos contactos entre los operadores 
económicos; para ello se cita al Consejo Empresarial como un mecanismo que puede verse 
como ejemplo. 

Aparte de ello, se consideran otros medios como encuentros, la cooperación en 
materia aduanera, o inclusive la realización de estudias de mercado. También se prevé el 
desarrollo de la maquila, considerando que los productos se exoneren para esos caso$. 

En seguida el Acueido c::ontinUa con la cooperación cientffica y técnica, que ya se 
había practicado desde hace varios años. Destacan algunas áreas prioritarias en este 
campo, a saber: la calidad de lll vida de ta población, el medio ambiente y la protección 
de los recursos naturales, la biotecnología aplicada. a la medicina y 3 la agricultura y, 



fu;.a1mente1 k>s n~ mAtcrble5. Se tmUJn§. de ~ interCAmbk>s entre Lu comunktades 
dontilkas, íortol= la cap>dd""' de lnv<$tlgaci<ln. estimular la ltmo-...000 te<:nológk:a, 
prornover la tntnsl"""1Cla de t=ologin y prop¡d>r I• •:.odoci6n de <:entros de invesUga
ción. 

Lo anterior deberj arrojM la fonnadón de recursos huma.nos de AÍto nivel, m realiznción 
de P"')'CdOS de in.e.tlgodón conjunta y el ln!efcamb;o de Woonodón dentiíoca. 

Se menciotlO en primer lugor la <:00peradón "" el sector agropccuorio y rural. En éste 
se consideran dos 9'"fldes áre.\S de trabo)<>: por un lodo la relotiva al ccm<rdo de 
ptoductos agri<:t>W, fO<eS!Alcs y ~les y po< el otro la c:oopc<-•dóo que va de lo 
gcne<al hasto el lntero>mbio de cstedistJc.u agríccl.u. 

le sigue la <:oopcradón pesquero que tzunblén abarca aspcct<>s e<:on6mkos, comer
ciales y dcntilk<>•-<knko>. Se considera que el olcAoc:e de este =t<>r quedará más 
~ en Wl futuro .cuando Sé produ:.an Jos <:ontadO$ para abordar nuevos me<::anis~ 
mos adecuados al potmdal de este sector. 

Por su part.~ ef soctor minero. en el contexl.c) de la kgisiAdóo vigente se: promoverá 
i;on mira• a ta c;reod6n de empresas de coi11"t'Ctllón parn la cxpk.intdón, explotación y 
benef"lcios. Se tlcnc presente el caso de tas pequeñas y mec::fLm.u empresas en estas 
ac<Mdades. 

Viene luego un sectof que no se tenía considerado antes y que hoy resulta de singular 
Importanda: se ttata de !.as lecno6ogias ~ lnfomw::iOn y tele<:omunk:adón. Se piantcen 
actMda~ tal~ corno cap&dtadón, peritajes y P'fO)l'eCtOS de bcnc:frdo mutoo, así c:omo 
ínve<slones y e:~ 

Bojo la misma óptlc:a que en el anteio<, se toca ci sector de) transporte, sin menc:ionar 
las posWilklodcs de Inversión y, dc colnvcni6n. 

En seguid4 se tratan los tefl'l4s de la salud, ta lucha contra las drogas, 'l.n cooperac:Jón 
enCtgétlca, d medio amb+ente, el turismo y la pl81"lCación wdal. 

Después se ~nlistAn los dispioslc!on~ generales relativas a los territorios de ap!ic.a:ción, 
J..s comlst6n mútL&, las lenguas, etcétera. 

Se puede ver que et texto d~ este Acuerdo viene a mostrar Ufla serie de avances de 
la relación entre México y fa Comunidad Europea. Por urm parte hay tod.1: una 5erlc de 
nuevos te.mas. l'Of ctra, se han pulido alg:.mos elementos que no f&cilitabzsn la refadón, 
tale$ como los contactos para evitar disputas o aplicaciones de derechos compensatorios 
o de ·nnudumping~. A la vez. se ha buscado un más esttecho acercamiP.:nto con las áreas 
de promodón y Pot el lado mex.icano se advierte on nueva enfoqu~ de su rc!ac:!ón con el 
exterior. 



Hay además una reiterada mención a las coinve1siones y en menor medkin a las 
pequeñas y medianas empresas. Estos dos elementos ~tan, también en el comercio, 
los foctoi"' claves de la futuro cooperocl6n. 81os son los que hobr.in de fortalecer los 
vínculos entre los empresarios mexicanos y los europeos. Este texto en • m me.reo general 
que los empresarios de ambas regiones deben aplicar pnra darle focma a In cooperación, 
cuando se hace más necesaria la diversificación de productos y mercados. 

Finalmente, vale 13 pena destacar que el último articulo denominado •cláusula evolu· 
Uva·, consiste en permitir la amptiación del Acuerdo para aumentar los niveles de coope· 
ración en sectores o actividades específicas. Quiere decir que otras áreas de trabajo podrán 
tener cabid.3. en caso de no haber sido consideradas, o que nuevas lclcas podrán adiclo· 
narse, d~ modo tal que este documento no resulte limitativo para la cooperación. 
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